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Los MOOCs (Massive Open Online Course), 
como herramienta para favorecer el proceso 

evaluativo en las ciencias básicas1

oscar Andrés Cuéllar rojas2

Dany Esteban gallego Quiceno3

Lina María gallego ramírez4

Resumen
 

En el texto, se hace un rastreo del uso de cursos tipo MooC (Massive open 
online Course), en el área de las ciencias básicas y sus implicaciones en el 
proceso evaluativo. Específicamente se plantea la pregunta: ¿Cuáles son las 
características de los cursos de ciencias básicas tipo MOOC, que favorecen 
los procesos evaluativos? Para responder a este interrogante, se hace un ras-
treo documental, que permite conocer y caracterizar estas iniciativas, favore-
ciendo el uso de otros instrumentos de evaluación, diferentes al examen. El 
rastreo permite evidenciar que el estado actual del diseño e implementación 
de MooCS en Colombia, se encuentra en un estado de gestación. Aún más li-

1  Capítulo de libro resultado del proyecto de investigación para el proyecto de I+D que contribuye al 
fortalecimiento de la formación virtual en el Departamento de Antioquia, occidente.
2  Licenciado en Matemáticas y Física de la Universidad de Antioquia, Magister en enseñanza de las 
ciencias de la Universidad Nacional, doctorando en tecnología educativa en la Universidad del Mar 
de Cortes. Director del centro de estudios pedagógicos de la Corporación Universitaria Americana. 
Investigador Asociado Colciencias (grupo de Investigación gISELA – Categoría B). ocuéllar@
coruniamericana.edu.co. 
3  Licenciado en Matemáticas y Física, Máster en Investigación en Ciencias Experimentales y 
Matemáticas, Magíster en Educación, Doctorando en Ciencias de la Educación, líder del grupo de 
investigación AgLAIA y vicerrector Académico de la Corporación Universitaria Americana, E-mail: 
dgallego@coruniamericana.edu.co. orCID 0000-0002-2939-2154
4  Psicóloga, magíster en Psicopedagogía, doctoranda en tecnología Educativa, docente investigadora 
asociada al grupo tES de la Corporación Universitaria Americana. E-mail: lina.gallegoramirez@gmail.
com. orCID: 0000-0002-4441-6206
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mitado, se encuentra el análisis y estructuración de propuestas evaluativas que 
den paso a un proceso evaluativo integral que permita fomentar un cambio de 
concepción en docentes y estudiantes del aprendizaje, que implique un paso 
de la valoración meramente cuantitativa a una evaluación integral.

Palabras clave: B-learning, e-learning, MooC, moodle.

The MOOCs (Massive Open Online Course), 
as a tool that favors the evaluation process 

in the area of basic sciences

Abstract 
 
The text is a tracking of the use of MooC (Massive open online Course), 

in the area of   basic The text is a tracking of the use of MooC (Massive open 
online Course) type courses, in the area of   basic sciences and their implica-
tions in the evaluation process.

Specifically, the question is posed: What are the characteristics of MooC-ty-
pe basic science courses that favor evaluation processes?

 
to answer this question, a documentary tracking is done, which allows 

knowing and characterizing these initiatives, favoring the use of other evalua-
tion instruments, different from the exam.

 
The tracking shows that the current state of the design and implementation 

of MooCS is Colombia, it is in a state of gestation. Even more limited, is the 
analysis and structuring of evaluative proposals that give way to an integral 
evaluation process that allows to promote a change of conception in teachers 
and students of learning, which implies a step from the merely quantitative 
assessment to a comprehensive evaluation.

Key words: b-learning, e-learning, MooC, moodle. 
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Introducción
 
Según álvarez de Zayas (2010), evaluar es una tarea de naturaleza sisté-

mica, holística y dialéctica, en otras palabras, compleja. Lamentablemente, 
esta concepción de evaluación, no se corresponde siempre con la que aquellos 
involucrados en los procesos educativos dejan en evidencia a través de sus 
prácticas, cada uno conceptualiza e interpreta este término con fines e inten-
ciones diversas. Por ejemplo, la metodología evaluativa del curso de cálculo, 
de Aprende en Línea  de la Universidad de Antioquia, se centra únicamente, 
en 4 parciales, con una asignación porcentual del 25% (vélez, 2016). Este he-
cho suele ser justificado por el carácter masivo de estos cursos, ya que precisa-
mente la posibilidad de llegar a un elevado número de usuarios minimizando 
el tiempo de los docentes, es uno de los beneficios que se le atribuyen al uso 
de las tIC en el aula. Sin embargo, en un sentido formativo, de acuerdo con 
Méndez (2001):

Evaluar no es igual a medir, calificar, corregir, clasificar o examinar, 
aunque paradójicamente tenga que ver con dichas actividades, las 
cuales se diferencian de la evaluación por los recursos que utilizan, 
los usos y fines a los que sirven. De tal forma que no son más que 
actividades que desempeñan un papel funcional e instrumental, y de 
las cuales no se aprende (p. 2).

 Por estas razones, el examen no es y no puede convertirse en el único ins-
trumento de evaluación, lo cual implica que se deben buscar otras alternativas 
que favorezcan una evaluación continua, que trascienda la prueba (virtual 
o presencial). Siempre en el contexto de la realidad educativa del sujeto y de 
manera coherente con el ideal de hombre que pretenda formar la sociedad 
(Cuéllar, 2013).

 
En este sentido, resulta contradictorio, que un curso virtual termine redu-

ciendo la evaluación a pruebas de selección múltiple, cuando precisamente son 
estos entornos los que ponen al servicio de la comunidad educativa un gran 
abanico de posibilidades para realizar una evaluación holística; por ejemplo, 
el uso de encuestas, foros, cuestionarios, talleres, bases de datos, wikis, paque-
tes SCorM, (bloque de material web empaquetado de una manera estándar), 
entre otros; todo esto sin perder la posibilidad de llegar a un número elevado 
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de participantes. Ya que los objetos virtuales de Aprendizaje, (ovAs), pueden 
ser agrupados en el formato SCorM y hacer un seguimiento del estudiante de 
forma automática y en los casos que sea necesaria la intervención humana, es 
posible que se haga uso de la co-evaluación, un proceso de retroalimentación 
entre pares, de la misma forma que se hace en los MooC, (Massive open 
online Courses) (torres y gago, 2014).

 
Al respecto de estos, Pérez, Maldonado y Morales (2016), realizaron un 

estudio de tipo documental donde rastrearon el número de MooCS creados 
en Europa y América Latina hasta al año 2016 encontrando que:

Por cada MooC que se produce en América Latina, en Europa se 
producen entre 4 y 5 veces más MooCs. El número de MooCs por 
millón de habitantes en Europa es dos veces mayor que en América 
Latina. El mayor aporte en la producción de MooCs en Europa pro-
viene de las universidades, las que producen 4,5 veces más MooCs 
que las universidades de América Latina. En América Latina el go-
bierno es la institución que más aporta a la producción de MooCs 
generando 3 veces más MooCs que las instituciones gubernamenta-
les europeas. En Europa y América Latina los dominios de aprendi-
zaje que predominan para la producción de MooCs son las ciencias 
aplicadas o profesionales (p. 29)

Se destacan dos resultados, el primero hace relación al principal protago-
nista en la producción de MooCs en América Latina: el gobierno; superando 
la producción de las universidades. El segundo, es un hecho que va en concor-
dancia con este trabajo: la principal producción de MooCs se da en las áreas 
de ciencias básicas. Estos resultados son una invitación a las universidades 
para tomar el liderazgo en la producción académica y sumar esfuerzos con los 
entes gubernamentales en la construcción de conocimiento.  

 
La evolución de cursos virtuales donde la evaluación está centrada en el 

examen a MooCs y el proceso se hace de forma continua y entre pares, sería 
el escenario ideal para los actores educativos. Sin embargo, muchas de las ca-
racterísticas de los ambientes virtuales de enseñanza-aprendizaje, le son here-
dadas de la metodología presencial y tradicional.
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Los cursos de ciencias básicas son valorados convencionalmente mediante 
exámenes parciales, con distribución porcentual, que varía dependiendo de la 
universidad. Por ejemplo, La Escuela de Matemáticas de la Universidad Na-
cional realiza 3 parciales del 25%, 30% y 30%, respectivamente, y un examen 
corto del 15%. Los porcentajes, así como las fechas de realización de los mis-
mos son definidos de manera unilateral por la Escuela (Cuéllar, 2013).

 
Se acentúa en la propuesta evaluativa, que de la misma forma que el curso 

virtual de la Universidad de Antioquia, el único instrumento utilizado para 
valorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes es el examen 
escrito, hecho que, según Salinas (2002), “no permite que el maestro tenga 
mayores posibilidades de formular juicios certeros sobre el desempeño de los 
estudiantes, ya que esto es posible solamente mediante la implementación de 
una variedad de instrumentos de evaluación” (p. 2).

 
Estas características configuran un contexto en el que la participación de 

maestros y estudiantes en los procesos de enseñanza-aprendizaje se ve limita-
da. Además, van en contra del carácter continuo, flexible, integral, sistémico e 
interpretativo de la evaluación (valverde y Escobar, 2006).

Desarrollo de la temática
 
La transmisión de conocimientos ha sufrido múltiples cambios en sus 

métodos a lo largo de la historia de la humanidad, la constante innovación 
humana le ha permitido evolucionar y adoptar diferentes formas, según la 
UNESCo, (2005):

 La amplitud de la evolución tecnológica que en los últimos decenios 
ha afectado a los medios de creación, transmisión y tratamiento de 
los conocimientos hace que muchos expertos emitan la hipótesis de 
que nos hallamos en vísperas de una nueva era del conocimiento. 
Después de los regímenes del conocimiento basados en la transmi-
sión oral, la escritura y la imprenta, el desarrollo digital ha propiciado 
una expansión sin precedentes de las redes, en función de dos ejes: 
uno horizontal de aceleración de las transmisiones, y otro vertical de 
densificación de las conexiones (p. 51).
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En este contexto, ha surgido una nueva mutación en el ámbito metodoló-
gico, gracias a la incursión de las tIC, en el ambiente educativo. Los MooC, 
han llegado y sus características son de interés para avanzar en los plantea-
mientos de la UNESCo:

•	 Invertir más en educación 
•	 Multiplicar los lugares de acceso a las nuevas tecnologías
•	 Alimentar el acceso universal al conocimiento
•	 trabajar colaborativamente hacia un aprovechamiento del conoci-

miento científico.
•	 Compartir el conocimiento ambiental
•	 Dar prioridad a la diversidad lingüística
•	 Avanzar en la certificación de los conocimientos en internet
•	 Solidaridad digital
•	 Más mujeres en las sociedades del conocimiento.
•	 Medir el conocimiento (UNESCo, 2005).

Las características que impactan estos objetivos, según garcía (2015) son:

Los MooC vienen claramente definidos por su carácter abierto 
(“open”), por ubicar la información y la relación entre los distintos 
actores educativos en internet (“online”), y por el hecho de que el 
tamaño de la comunidad educativa implicada en un curso de estas 
características puede sobrepasar, con facilidad, los miles de personas 
(“massive”). Basados en un modelo de enseñanza colaborativa o co-
nectiva, los MooC desplazan (algunos dirían “superan”) la relación 
jerárquica entre profesor y alumno, de modo que el proceso de apren-
dizaje se reparte (de ahí las referencias en la literatura sobre MooC a 
la idea de una “responsabilidad distribuida” en el aprendizaje), y los 
alumnos se convierten, también, en generadores de contenido y de 
conexiones entre distintos aspectos del curso (p. 2).

  
Por estas razones, implementar cursos del área de matemáticas con los ras-

gos de un MooC, permite a las instituciones innovar en sus prácticas, am-
plificar su campo de acción, minimizar costos de operación, cerrar la brecha 
digital y favorecer procesos de enseñanza-aprendizaje. Específicamente, se 
puede dar el paso a prácticas evaluativas que acompañen a los estudiantes en 
el proceso y no se centren únicamente en una labor de certificación.
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 Antes de continuar es importante aclarar dos ideas sobre el enfoque que 
se puede dar a un MooC: los cMooC y los xMooc. Según Acosta y otero 
(2014):

cMOOC: Se trata de MooCs Abiertos y participativos, orientados al 
aprendizaje basado en comunidades de estudiantes y profesores. Propuesto 
por Alec Couros, george Siemens, Stephen Downes y Dave Cormier.

xMOOC: Basados exclusivamente en los contenidos y más alejado del mé-
todo conectivista (p. 4)

 
Con base en esta perspectiva, los aspectos evaluativos se impactan de dife-

rente forma.  En un xMooC las herramientas evaluativas pertinentes serían:

•	 test de opción múltiple  
•	 Evaluación automática de conjuntos de problemas  
•	 tareas de programación

Herramientas que centran el proceso evaluativo en el examen y rompen 
con las características continuas y cualitativas del mismo. Pero existen otras 
posibilidades que los cMooC podrían implementar:

•	 Encuestas y cuestionarios  
•	 Ensayos  
•	 Escala de valoración de actitudes  
•	 Exámenes escritos o Para completar o verdadero o falso o respuestas 

breves o Jerarquizar o Enlazar o Seleccionar  
•	 Solución de problemas  
•	 Comparación de gráficos e imágenes  
•	 Analizadores semánticos en respuestas de texto libre, con o sin diccio-

narios y tesauros con los que comparar, etc.  (Acosta y otero, 2014)
  
Con la integración de ambos tipos de enfoques esta investigación apunta 

a la validación de una propuesta evaluativa integral para cursos de ciencias 
básicas.

Esta investigación tiene dos grandes categorías de estudio, la primera de 
ella, se centra en el proceso de evaluación integral en ambientes tipo MooC 
y las herramientas que lo pueden favorecer.
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Antes de profundizar en ellas, es necesario entender el contexto que prece-
de a esta investigación, por tanto, es ineludible, mirar hacia atrás y determinar 
cuáles han sido los avances que la comunidad científica ha realizado al res-
pecto.

 
El rastreo de investigaciones que se centren en el problema evaluativo en 

cursos tipo MooC, no arroja resultados directos al analizar diferentes bases 
de datos, hecho que otorga validez a la propuesta investigativa. Sin embargo, sí 
es común encontrar investigaciones en las que se ha tocado el tema evaluativo, 
pero con respecto a la calidad de este tipo de cursos, ya que una crítica cons-
tante que se hace sobre ellos, es alrededor de su verdadero valor pedagógico.

 
ramírez, Salmerón y López (2015), desarrollan una investigación de corte 

cualitativo en la que se presenta un panorama comparativo de los indicadores 
de calidad de dos instrumentos de evaluación de los cursos MooC: la Norma 
UNE 66181:2012 sobre la gestión de la calidad de la formación virtual y el ins-
trumento de análisis didáctico de modelo y estrategias de enseñanza de cursos 
universitarios en red (ADECUr). Por último, se plantea el diseño de una he-
rramienta de evaluación de calidad de cursos MooC en base a las fortalezas 
de los dos instrumentos analizados.

 
La herramienta de evaluación que se propone en esta investigación se con-

vierte en un insumo fundamental para valorar la calidad de propuestas como 
esta, y favorecer entre otros aspectos, el impacto de los MooCs a los procesos 
de enseñanza-aprendizaje.

 
En el contexto regional, se destaca el caso de la Universidad Nacional, en 

ella Quiroz (2016), reflexiona sobre la estructura MooC, es decir su utiliza-
ción para diseñar e implementar cualquier curso, en este caso se trata de un 
MooC de Cálculo Integral. Usando una metodología descriptiva, se presenta 
en el trabajo lo más significativo para estructurar un curso MooC de esta 
asignatura.

 
Al rastrear el aspecto evaluativo, sobresalen varios aspectos. Uno funda-

mental, es que este MooC está inmerso en un contexto de B-learning, es 
decir, el uso del curso se complementa con clases presenciales. Por esta razón, 
las herramientas utilizadas para el proceso de evaluación continúan sujetas al 
examen, como se mencionó anteriormente.
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En la misma universidad, gómez et al (2015), realizan un desarrollo con 
características de xMooC, es decir, se trata de un repositorio de contenidos 
en el cual se favorecen algunas interacciones entre los sujetos. El proceso de 
evaluación de estudiantes está compuesto por varias etapas que van desde la 
preparación del parcial hasta la presentación y calificación del mismo donde 
nuevamente se evidencia el examen como única herramienta de recolección 
de información.

 
Finalmente, se destacan propuestas que han aportado a la construcción de 

cursos virtuales y en algunos casos han evolucionado a MooCs:

•	 El SENA que ha hecho uso de plataformas de educación virtual tales 
como blackboard para la administración de contenidos en línea y para 
la administración del sistema de aprendizaje de algunos de sus progra-
mas académicos.

•	 El Ministerio de Educación Nacional con el portal Colombia Aprende 
que ha tratado de establecer un portal de cursos virtuales.

•	 La Unión Colombia e-learning liderada por la UNAB
•	 La Universidad Nacional de Colombia con diversos proyectos de in-

vestigación en sus diversas sedes y su dirección nacional de servicios 
académicos virtuales.

•	 La Universidad Abierta y a Distancia con sus diferentes procesos de 
educación a distancia.

•	 La Fundación gabriel Piedrahita Uribe y su iniciativa Eduteka, reco-
nocida por el Ministerio de Educación como portal educativo gratuito 
enfocado a que promueve el uso de tecnologías de la Información y 
Comunicación en la enseñanza básica y media (gómez et al., 2015).

 
No obstante, aunque se han realizado múltiples esfuerzos. El estado actual 

del diseño e implementación de MooCS en Colombia, se encuentra en un es-
tado de gestación. Aún más limitado, se encuentra el análisis y estructuración 
de propuestas evaluativas que den paso a un proceso evaluativo integral que 
permita fomentar un cambio de concepción en docentes y estudiantes en el 
aprendizaje, que implique un paso de la valoración meramente cuantitativa a 
una evaluación integra,  en la cual se retomen los aspectos positivos de la eva-
luación cuantitativa como su objetividad, y se complemente con la flexibilidad 
y participación de los estudiantes, lo que permite la evaluación cualitativa.
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La evaluación
 
Según toffler (1985), existe una relación directa entre el modelo de pro-

ducción de la época y el modelo educativo dominante, se pueden rastrear 5 
grandes enfoques. El primero es conocido como el dogmatismo, que se co-
rresponde con la época de producción agrícola. De acuerdo con álvarez de 
Zayas:

(…) Los aspectos pedagógicos de la enseñanza estaban determinados 
por la situación histórica y económica, en otras palabras, el proceso 
de enseñanza se diseñaba con la finalidad de formar siervos dentro 
de los deberes y derechos de los estados y dentro de la moral fijada 
por la religión, se pretendía formar un sujeto que estuviera en capa-
cidad de elaborar determinados productos (2010, p.8).

 
En este contexto, el tipo de evaluación que más se ajustaba a las necesida-

des de la sociedad, se centraba en una repetición memorística del contenido 
enciclopédico y que sus principales instrumentos para recolectar información 
fueron el examen oral y el escrito. Posteriormente, surgió el conductismo, el 
cual se corresponde con la revolución industrial.  Según afirmó álvarez de 
Zayas, “esta tendencia fue influenciada por las corrientes conductistas de la 
psicología. El proceso docente alcanzó una nueva cualidad, pues un propósito 
específico empezó a guiar los contenidos; se pretendía desarrollar habilidades 
en los estudiantes” (2010, p. 12). En este contexto, la evaluación también se ve 
oxigenada, pues aparecen los test para sistematizar los conocimientos que asi-
milan los estudiantes, sin embargo, su naturaleza sigue siendo memorística y 
cuantitativa. En consecuencia, con ello, el instrumento evaluativo son los exá-
menes de completar, seleccionar, falso y verdadero. Más adelante aparece el 
constructivismo como consecuencia del desarrollo a gran escala de las fuerzas 
productivas y ante el surgimiento de las nuevas tecnologías de la información 
y la comunicación, se presenta ante la sociedad la necesidad de un sujeto con 
características diferentes, sujetos que hayan desarrollado cierto nivel de pen-
samiento, que no sean meros repetidores, sino generadores de cierto nivel de 
análisis (Cuéllar, 2013).

 
Las características del proceso evaluativo se desarrollan teniendo en cuenta 

el proceso y se da gran importancia al aspecto cualitativo. El examen es apli-
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cado a través de todas las herramientas de las etapas anteriores.  Finalmente, 
surge la teoría de los procesos conscientes, esta tendencia comienza a aparecer 
desde finales de los años 80 hasta la actualidad. Esta fue elaborada por álva-
rez de Zayas (2010), con naturaleza sistémica, holística y dialéctica, en otras 
palabras, compleja y presenta una redefinición de la Escuela como espacio 
donde se  enseña y se sistematiza, para dar paso esencialmente al proceso 
formativo.  Lo didáctico reconoce a cada estudiante en su plena personalidad, 
pero formando parte de un todo; el método se convierte en un orden interno 
del proceso, en que aparecen lo cognitivo, lo conductual, lo sentimental y lo 
valorativo. En este enfoque, se entiende la evaluación de manera sistémica, 
articulada, holística, dialéctica (Cuéllar, 2013).

El examen es de tipo relacional y no es el único instrumento para 
obtener información de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Se 
utilizan herramientas producidas dialécticamente entre componen-
tes y entre actores.
Los anteriores planteamientos demuestran que el enfoque de la eva-
luación cambia dependiendo de las tendencias educativas de cada 
época, las cuales a su vez han estado determinadas por el tipo de 
hombre que cada sociedad ha pretendido formar. Es así como resulta 
coherente en una tendencia dogmática, pensar en una evaluación en-
focada en examinar la aprehensión de los conceptos, ya que el modo 
de producción de la época de tipo artesanal, así lo requería. Lo que 
no resulta tan coherente es que, en la época actual, se continúen uti-
lizando paradigmas evaluativos coherentes con realidades educativas 
de siglos pasados. (Cuéllar, 2013, p. 10).

 
Con el objeto de evaluar de acuerdo al contexto actual, resulta pertinente 

enfocar la propuesta evaluativa desde la teoría de los procesos conscientes.

Los MOOC
 
Como se ha mencionado en otros apartados del texto, MooC, es la sigla 

para Massive open on-line Course. Sobre ellos existe una amplia clasifica-
ción, inicialmente se habló de los cMooC y los xMooc. Sin embargo, Clark 
(2013), distingue entre ocho tipos de MooC:
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•	 TransferMOOC: cursos ya disponibles que son trasladados a formato 
MooC;

•	 MadeMOOCs: más innovadores, hacen uso efectivo del vídeo y de ma-
terial interactivo y tienen un nivel de calidad superior;

•	 SynchMOOCs: tienen una fecha fija de comienzo y de finalización;
•	 AsynchMOOCs: no hay fecha fija de comienzo ni de finalización, hay 

flexibilidad en los plazos de entrega;
•	 AdaptiveMOOCs: proporciona experiencias de aprendizaje personali-

zadas, basadas en evaluaciones dinámicas y el uso de una gran cantidad 
de datos recogidos en el curso (learning analytics);

•	 GroupMOOCs: el foco se encuentra en la colaboración que acontece 
entre pequeños grupos;

•	 ConnectivistMOOCs: énfasis en la conexión entre una red de partici-
pantes;

•	 MiniMOOCSs: mucho más limitados en tamaño con respecto al con-
cepto tradicional.

  
De esta clasificación y en coherencias con una la teoría de los procesos 

conscientes, se apunta a un AdaptativeMooC, pero sin descartar elementos 
de las otras clasificaciones, podría pensarse una nueva categoría un Integra-
torMooC.  

 

E-learning

Según la UNESCo (2005) este concepto:

Sirve para designar una amplia gama de utilizaciones de las tecno-
logías, desde el trabajo en ordenador en las aulas hasta las carreras 
cursadas totalmente a distancia. La enseñanza virtual permite una 
supervisión individualizada, unida a una flexibilidad de la gestión 
del aprendizaje y a una mayor autonomía en la adquisición del saber 
(p. 92).

 
A partir de esta definición, se pueden entender los demás conceptos, en el 

B-learning, también llamado Blended learning, se hace una fusión del trabajo 
tradicional en el aula con los elementos ya mencionados. Según turpo (2010):



21

EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Esta modalidad va “fundiendo” la educación on line o e-learning con 
el face to face (“cara a cara”) o educación presencial; integrándose a 
las exigencias de la sociedad actual; garantizando flexibilidad en el 
tiempo, espacio y contenidos y la construcción del conocimiento a 
través de sesiones presenciales y de tecnología (p. 350).

 
Finalmente, el m-learning, o mobile learning, se define según, Herrera y 

Fénnema (2011):

En el contexto actual, es la capacidad de cualquier persona de utilizar 
la tecnología de red móvil para acceder a información relevante o 
para almacenar nueva información, con independencia de su ubica-
ción física. Más precisamente, m-learning es aprendizaje personali-
zado que une el contexto del aprendiz con la computación en nube 
(cloud computing) utilizando un dispositivo móvil (p. 623).

Conclusiones
 
Es importante tener presente, que este proyecto se encuentra en su primera 

fase, la cual se centra en un rastreo documental. Por tanto, estas conclusio-
nes son parciales y referidas únicamente al análisis documental. En él se hace 
manifiesto que implementar cursos del área de matemáticas con los rasgos de 
un MooC, permite a las instituciones, innovar en sus prácticas, amplificar 
su campo de acción, minimizar costos de operación, cerrar la brecha digital y 
favorecer procesos de enseñanza-aprendizaje. Específicamente, se puede dar 
paso a prácticas evaluativas que acompañen a los estudiantes en el proceso y 
no se centren únicamente en una labor de certificación.

 
también se resalta, que las herramientas que centran el proceso evaluativo 

en el examen, rompen con las características continuas y cualitativas del mis-
mo. Pero existen otras posibilidades que los cMooC podrían implementar, 
entre ellas se destaca el uso de herramientas de comparación de gráficos e 
imágenes y analizadores semánticos en respuestas de texto libre, con o sin 
diccionarios y tesauros con los que comparar, entre otros. 

En el ámbito de la implementación, aunque se han realizado múltiples es-
fuerzos. El estado actual del diseño e implementación de MooCS en Colom-
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bia, se encuentra en un estado de gestación. Aún más limitado, se encuen-
tra el análisis y estructuración de propuestas evaluativas que den paso a un 
proceso evaluativo integral que permita fomentar un cambio de concepción 
en docentes y estudiantes del aprendizaje, que implique un paso de la valora-
ción meramente cuantitativa a una evaluación integral, en la cual se retomen 
los aspectos positivos de la evaluación cuantitativa como su objetividad, y se 
complemente con la flexibilidad y participación de los estudiantes que permi-
te la evaluación cualitativa.

Como posible línea de investigación se plantea, que es posible hacer uso 
del b-learning durante alguna etapa del proceso de formación, para poste-
riormente migrar al e-learning. Mientras hacen uso constante del m-learning.
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Resumen

La presente investigación nace como una respuesta a la creciente necesidad 
de potenciar las competencias emocionales en los colaboradores de una orga-
nización, actualmente no es suficiente contar con una buena preparación aca-
démica, sino que se hace relevante el desarrollo de competencias emocionales 
para un óptimo desempeño en cualquier escenario; y más aún en la docencia 
universitaria, que implica trabajar con gran número de personas en proceso 
de formación, donde se debe mantener un equilibrio en el manejo de sus emo-
ciones que le permitan lograr el éxito profesional, personal y académico.

 
En este sentido, se pensó en el diseño de un programa que permitiera el de-

sarrollo de competencias emocionales en los Docentes. El cual tuvo como ob-
jetivo Identificar los efectos de un programa de outdoor training en las com-
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petencias emocionales de los docentes del programa Ciencias del Deporte y la 
recreación de la Universidad tecnológica de Pereira, con el fin de contribuir 
a desarrollar dichas capacidades y aptitudes para el óptimo desempeño de sus 
funciones. El actual estudio, se encuentra enmarcado en el Paradigma Cuanti-
tativo, bajo un diseño metodológico cuasi-experimental evaluativo. Para ello, 
se utilizó el cuestionario “Emotional Competence Inventory, Edition Univer-
sity” (Boyatzis y goleman, 2001).  Los sujetos participantes del estudio, fueron 
40 docentes, hombres y mujeres entre los 25 y los 65 años, pertenecientes al 
Programa Ciencias del Deporte y la recreación, los cuales se seleccionaron a 
través de un muestreo probabilístico no intencionado, estos se dividieron en 
dos equipos que conformaron un grupo experimental y otro de control.

 
Las diferencias significativas alcanzadas por el grupo experimental en siete 

de las veintiuna competencias emocionales (Iniciativa, Conciencia organi-
zacional, Autoconfianza, Ser Digno de Confianza, Adaptabilidad, Liderazgo 
y manejo de conflictos) tras participar del programa de outdoor training, 
revelan que el programa diseñado específicamente para este grupo permitió el 
desarrollo de las competencias emocionales, ya que los sujetos participantes 
alcanzaron mayores niveles en las  competencias, así como en las cuatro di-
mensiones (Autoconocimiento, Autogestión, Conciencia Social y gestión de 
relaciones), contribuyendo no solo al mejoramiento del desempeño docente 
en sus diferentes funciones dentro del programa académico sino también a 
mayores niveles de bienestar, equilibrio emocional y calidad de vida.

Palabras clave: autoconocimiento, autogestión, competencias emocionales, 
conciencia social, educación experiencial y gestión de relaciones. 

Outdoor training a methodology of formation 
and development of human talent from 

emotional competences in college professors

Abstract 

This research is born in response to the growing need to maximize emo-
tional competencies in the collaborators of an organization; currently it is not 
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enough to have a good academic preparation, it is relevant to develop emotio-
nal competencies for an optimal performance in any stage, even more so, in 
university teaching which involves working with a large number of people in 
the process of training, where they must maintain a balance in the manage-
ment of their emotions that allow them to achieve professional, personal and 
academic success.

 
In this sense, the design of a program that allowed the development of 

emotional competences in college professors was conceived. The objective 
was to identify the effects of an outdoor training Program on the emotional 
competences of professors from the Sports and recreation SciencesProgram 
at the technological University of Pereira, with the purpose of contributing to 
the development of these skills and aptitudes for the optimum performance 
of their functions. This study is framed in the Quantitative Paradigm, under 
a methodological design quasi-experimental evaluative. For this, the ques-
tionnaire “Emotional Competence Inventory, Edition University” (Boyatzis y 
goleman, 2001) was used. The study participants were a group of forty pro-
fessors, men and women between 25 and 65 years old, belonging to the Sports 
and recreation Sciences Program, which were selected through an uninten-
tional probabilistic sampling; they were divided into two teams, an experi-
mental group and a control group.

 
After participating in the outdoor training Program, the significant diffe-

rences reached by the experimental group in seven of the twenty-one emotio-
nal competencies (Initiative, organizational Awareness, Self-Confidence, Be-
ing trustworthy, Adaptability, Leadership and conflict management) revealed 
that the program specifically designed for this group allowed the development 
of emotional competences, since the participants reached higher levels in the 
competences, as well as in the four dimensions (Self-knowledge, Self-mana-
gement, Social Awareness and relationship Management), contributing not 
only to the improvement of the teaching performance in their different func-
tions within the academic program but also to higher levels of well-being, 
emotional balance and quality of life.

Key words: self-knowledge, self-management, emotional competences, social 
awareness, experiential education and relationship management.
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Introducción
 
El outdoor training es una nueva metodología de formación que viene 

tomando fuerza en el mundo organizacional y educativo para el desarrollo 
de competencias y habilidades sociales. La presente investigación surge como 
producto de la revisión bibliográfica e investigativa que busca aportar al de-
sarrollo de esta nueva metodología en nuestro contexto, generando nuevas 
herramientas para la administración del desarrollo humano y organizacional.

 
Los contenidos de esta investigación se desarrollaron  de manera organi-

zada y secuencial, acorde con la metodología de la investigación científica, 
centrándose en la discusión académica a partir de un tema de interés, que 
permita  el desarrollo de la metodología planteada y sobretodo la generación 
de nuevo conocimiento en el campo de la administración del desarrollo hu-
mano y organizacional y específicamente en el diseño de un programa para el 
desarrollo de competencias emocionales mediante el outdoor training.

 
El outdoor training es una metodología de trabajo y aprendizaje al aire 

libre, pero más que eso se ha convertido en una herramienta para el desarro-
llo de las competencias emocionales en los individuos de una organización, 
como lo plantean Carrasco, reinoso y Molina: 

Se trata de una nueva metodología del aprendizaje dirigida a la for-
mación de las personas, y de una forma particular a los equipos, es-
pecialmente indicada para lograr el desarrollo y crecimiento de com-
petencias emocionales y la transmisión de valores, para lo cual se 
sirve de la naturaleza como aula y el aprendizaje experimental como 
método, con el propósito de reflejar a través de actividades en el me-
dio natural y su posterior análisis, un ambiente similar al cotidiano 
(s.f.). 

Es así como se diseñó y desarrolló un programa de outdoor training para 
el desarrollo de las competencias emocionales en los docentes del Programa 
Ciencias del Deporte y la recreación de la Universidad tecnológica de Pereira.

 
La motivación para realizar este estudio con los docentes del programa de 

deportes y recreación de la UtP, surge de conversaciones con las directivas 
del mismo y el ánimo e interés mostrado por ellos en el desarrollo de las com-
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petencias de sus docentes puesto que se han diagnosticado falencias en estos 
aspectos y es política del programa apuntarle al mejoramiento continuo de sus 
procesos y de su talento humano.

Desarrollo de la temática

Antecedentes de la idea
 
La presente propuesta de investigación surge al reconocer la importancia 

que ha cobrado la inteligencia emocional en nuestros tiempos, pues para ga-
rantizar un buen empleo, se hace necesario no sólo una adecuada prepara-
ción académica, sino especialmente cobra valor el desarrollo de competencias 
emocionales que permitan desenvolverse de manera satisfactoria en cualquier 
campo. 

 
Desde esta perspectiva y después de realizar una detallada revisión bi-

bliográfica tanto en competencias emocionales como en outdoor training,  
se pensó en el diseño de un programa que permitiera el fortalecimiento de 
competencias emocionales en los docentes universitarios, posteriormente se 
realizaron los acercamientos con las directivas del programa de Ciencias del 
Deporte y la recreación de la Universidad tecnológica de Pereira los cuales 
manifestaron su interés por desarrollar su talento humano en el ámbito de las 
competencias emocionales y mejorar su clima organizacional como es política 
del mismo.

 
Partiendo de esta necesidad, se escogió como tema: Desarrollo de compe-

tencias emocionales en los docentes del programa ciencias del deporte y la 
recreación de la Universidad tecnológica de Pereira utilizando la metodología 
de formación outdoor training. Se eligió dicha metodología, porque resulta 
ser una técnica de gran acogida y resultados positivos para cualquier tipo de 
empresa interesada en mejorar sus aspectos organizacionales, tales como el 
clima laboral, las relaciones interpersonales, liderazgo, entre otros.

 
De conformidad con la situación actualmente existente frente al tema, se 

identificaron los siguientes hechos, como producto de la vivencia, la indaga-
ción y el conocimiento directo de la situación, por parte de los investigadores:
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En la actualidad las organizaciones con el ánimo de mejorar constan-
temente las competencias de sus colaboradores y por ende aumentar 
la eficacia de sus procesos y su productividad, acuden a diversos mé-
todos de formación como conferencias, cursos, diplomados, charlas 
motivacionales, coaching y por su puesto existe un gran auge de los 
programas de outdoor training.

 
Es importante anotar siguiendo lo planteado por (Fernández, 2006) que 

existen pocas investigaciones referentes a los efectos de los programas de out-
door training en nuestro medio en contraste con la gran cantidad de progra-
mas ofrecidos. Ello conlleva a inexistencia de rigor científico en la aplicación 
de los programas de outdoor training, lo que repercute en la disminución de 
la credibilidad de dichos programas por parte de las organizaciones.

     
De acuerdo a lo planteado por (reinoso, 2007) el outdoor training es una 

metodología de formación y de cambio organizacional, diferenciandose con-
siderablemente de una práctica lúdica o deportiva en la naturaleza, que debe 
de emplearse como un medio para el aprendizaje y nunca como un fin. 

 
Desde esta perspectiva, las directivas del programa Ciencias del Deporte y 

la recreación de la Universidad tecnológica de Pereira, encontraron la necesi-
dad de diseñar un programa específico para el desarrollo de las competencias 
emocionales en sus docentes, que aumente su compromiso y disposición, per-
mitiendo avanzar en los proyectos estructurales como la reforma curricular y 
el alcance de la re-acreditación de alta calidad.

 
Para el programa Ciencias del Deporte y la recreación también es impor-

tante la validación del outdoor training como herramienta de desarrollo de 
competencias, que puede convertirse en un campo de acción para sus futuros 
egresados puesto que muchos de ellos laboran en el ámbito de la recreación y 
la educación experiencial, sin embargo, se necesita de estudios científicos que 
apoyen y ayuden a mejorar su labor en este campo.

Problema de investigación definido

Los planteamientos anteriores permiten tener una visión panorámica del 
problema; como primera medida es innegable el auge del outdoor training 
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como metodología de formación en nuestro medio, así mismo el notorio inte-
rés de las organizaciones por el desarrollo de las competencias en sus colabo-
radores en búsqueda de una mayor productividad.

 
Las pocas investigaciones sobre los efectos de los programas de outdoor 

training en el desarrollo de competencias emocionales en nuestro contexto 
y la aparición de personas y empresas que faltos de rigor científico ofrecen 
programas de outdoor training y educación experiencial han disminuido la 
credibilidad de las organizaciones en estos programas.

 
todo ello unido al interés y la necesidad del Programa Ciencias del De-

porte y la recreación en el desarrollo de las competencias emocionales en sus 
docentes y la validación del outdoor training como metodología de formación 
que complemente el campo de acción de los egresados y que contribuya a la 
implementación de nuevas metodologías de formación en el ámbito educativo 
y comunitario. Además de la necesidad de diseñar un programa específico y 
adaptado a nuestro contexto local para el desarrollo de las competencias emo-
cionales en docentes universitarios. 

 
todo lo anterior nos lleva a plantear el siguiente cuestionamiento ¿Cuáles 

son los efectos de un programa de outdoor training en las competencias emo-
cionales de los docentes del programa ciencias del deporte y la recreación? El 
cual pretende ser resuelto con el desarrollo de este estudio investigativo.

Hipótesis formulada

“Los sujetos participantes experimentarán un incremento significativo de 
las competencias emocionales desarrolladas en diferentes tareas a lo largo del 
programa de outdoor training”.

Antecedentes investigativos
 
Antes de citar algunos estudios relacionados con el tema que nos atañe, 

resulta importante señalar ciertos referentes y sus autores, entre quienes vale 
la pena mencionar al excelentísimo Doctor Miguel reinoso Fernández, quien 
es considerado el máximo exponente y pionero de “outdoor training” en 
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Europa, especialmente en España, con su tesis doctoral: Desarrollo de com-
petencias emocionales en los individuos de una organización, utilizando la 
metodología de aprendizaje que actualmente es nuestro objeto de estudio. Di-
cho autor inspiró sus teorías bajo el firme propósito de crear un programa de 
“outdoor training” para directivos de una organización, con el fin de aumentar 
los niveles de aquellas competencias emocionales necesarias para un óptimo 
desempeño en su puesto de trabajo, partiendo del análisis de las necesidades 
reflejadas en la entrevista de diagnóstico.

“El outdoor training se ha convertido una de las herramientas más po-
derosas e innovadoras de formación y desarrollo del capital humano en las 
organizaciones” (reinoso M., 2008). Para muchos la razón del éxito de este 
método radica en la aplicación de la educación experiencial que maneja los 
cuatro elementos básicos de aprendizaje: pensar, observar, hacer y sentir. 
tiene la ventaja de manejar simultáneamente lo emotivo y lo cognoscitivo, lo 
cual permite que las vivencias queden profundamente grabadas y se puedan 
aplicar en situaciones posteriores. Los participantes se convierten en protag-
onistas de sus propios resultados y, por consiguiente, asumen el compromiso 
de llevarlos a la empresa. 

 
A nivel Cono sur (Latinoamérica), cabe destacar exponentes como María 

del rosario Avendaño (2007), quien realizó un estudio denominado outdoor 
training, un nuevo concepto en capacitación, en el marco de su tesis de Mae-
stría en el año 2007, en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Dicha tesis 
tenía como objetivo principal, investigar la efectividad y productividad de la 
aplicación de sistemas de capacitación outdoor training en empleados de or-
ganizaciones buscando demostrar que dichos sistemas podrían ser más efec-
tivos que los tradicionales. 

 
Aproximándonos a un nivel regional (Eje cafetero- Colombia), encontra-

mos representantes como Juan Carlos Cadavid H. Alejandro Callejas t. te-
resa olave r. gustavo Adolfo Moreno B. y Alejandro Quiñones M. quienes 
exponen en el I Simposio Nacional de vivencias y gestión en recreación una 
ponencia relacionada con el outdoor training: entrenamiento de habilidades 
y fortalecimiento de actitudes para el liderazgo y el trabajo en equipo. Cuyo 
objetivo principal era reforzar las habilidades de liderazgo y trabajo en equi-
po, empoderamiento, pensamiento estratégico y cambio de la organización y 
acordar las acciones necesarias para consolidar el proceso de desarrollo de la 
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Empresa hacia una mayor competitividad, a partir del desarrollo humano y 
organizacional y del renacer de aspectos básicos, simples y de sentido común.

 A nivel comercial, en la ciudad de Bogotá, D.C., encontramos algunas 
empresas, entre las cuales se destaca “outdoor training Colombia”, liderada 
por el Señor Leonel vidal, certificado en esta temática, quien ha capacitado 
colaboradores de diversas organizaciones mediante esta metodología como: 
Inmobiliaria Bancol S.A; Directorio textil.com; Solar A lugares y destinos 
S.A; Empresa de energía de Putumayo EEP; Unioriente con ciencia educativa, 
entre otras. 
 

De igual forma, encontramos la empresa de razón social “Aprendizaje ex-
periencial y outdoor training” con certificación internacional, gerenciada por 
el Señor Ernesto Yturralde, la cual desarrolla actividades mediante la dinámi-
ca de grupos, en entornos reales o creativamente ambientados a la fantasía, 
de acuerdo a los objetivos buscados por los clientes, así como en relación con 
las competencias que se buscan desarrollar. Durante más de 27 años de ges-
tión, ha colaborado con más de 1,500 Clientes Corporativos en 13 países de 
América Latina, entre estos: MotoroLA, LAN, SAMSUNg, EPSoN, PEP-
SI, BAYEr, tErPEL, At&t, FAMILIA, CAtErPILLAr, entre muchas otras 
organizaciones. 

 
En conclusión, sin temor a equivocarnos, podemos afirmar que aunque 

existen muchas compañías que se dedican a implementar la metodología de 
outdoor training para desarrollar habilidades en los colaboradores de diver-
sas empresas, son pocos los autores que han fundamentado teorías puntuales 
al respecto; no obstante se decantan otros estudios afines al tema, que han 
servido de inspiración de estas buenas prácticas. A continuación, se relaciona 
un cuadro con los antecedentes investigativos más relevantes: 
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Tabla 1
Antecedentes investigativos

Titulo Tipo de estudio Población o 
muestra

Principales conclusiones o 
recomendaciones Fuente

Nivel Mundial
Desarrollo de 
Competencias 

Emocionales en 
los Directivos 

de una 
organización 

a través del 
“outdoor 
training”.

Investigación 
experimental

Se seleccionó 
como muestra 

un grupo natural 
de 42 sujetos 

pertenecientes a 
una importante 

compañía 
nacional

Los resultados obtenidos muestran al 
outdoor training como iniciativa válida 

para el desarrollo de competencias 
emocionales, tales como el trabajo en 

equipo y colaboración; establecimiento 
de vínculos o comunicación y 

catalización del cambio.

(Carrasco, 
reinoso, & 

Molina)

Competencias 
emocionales 
y resolución 
de conflictos 

interpersonales 
en el aula

Nuestra investigación 
parte de un enfoque 

mixto en vista de 
las relevancias 
que se espera 

alcanzar, incluyendo 
instrumentos y 

técnicas de análisis 
de la información en 
base a la metodología 

cualitativa y 
cuantitativa, estudio 

descriptivo y 
correlacional

Primer estudio 
67  Alumnos 

del primer ciclo 
inicial del CEIP 
de Sant Adrià de 

Besós. 
Segundo estudio 

19 centros de 
Barcelona con 

una muestra de 
62 Profesores.

La capacidad del profesorado 
de desarrollar las competencias 

emocionales del alumnado esta en 
gran parte relacionado con sus propias 
competencias emocionales. La premisa 

que consideramos fundamental es que el 
profesorado. 277

tenga una buena formación en 
estas competencias, e concluyó que 

buena parte de los profesores no está 
satisfecha con su formación en el ámbito 

emocional

(Barcelar, 
2002)

Las competen-
cias socioemo-
cionales de los 
docentes: una 
mirada desde 

los formadores 
de formadores

Investigación 
Cualitativa 11 docentes

La incorporación de la educación 
emocional en los planes de formación 
del profesorado no solo servirá para 

conseguir estudiantes emocionalmente 
más preparados en correspondencias 

con las demandas de la formación 
de la ciudadanía, sino que además 

ayudara al mismo profesor  a desarrollar 
habilidades que le permitan afrontar 

positivamente los diversos desafíos que 
implica el ejercicio de la enseñanza

(vivas de 
Chacón, 

2004)

A nivel de América

outdoor 
training, 
un nuevo 

concepto en 
capacitación, 
en el marco 

de su tesis de 
Maestría en el 

año 2007

Investigación de 
campo de tipo 

no probabilístico, 
dirigida de tipo 

cualitativo

En este caso no 
habrá muestra 
representativa, 

analizándose las 
variables dentro 
de un numero de 
organizaciones 
sin generalizar 

para ningún tipo 
de población o 

grupo

La capacitación con outdoor training 
podría ser un sistema efectivo que 

contribuya a mejorar la productividad 
de las personas y de los equipos de 

trabajo en las organizaciones, brindando 
mejores resultados que la capacitación 

tradicional.

(Avendaño,  
2007)
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La importancia 
del clima 

emocional del 
aula desde la 
perspectiva 

del alumnado 
universitario

Investigación 
descriptiva

La muestra 
del presente 

trabajo de inves-
tigación estaba 

formada por 224 
estudiantes de 
la Universidad 
de Sevilla que 

durante el curso 
2009/2010 
cursaban 

titulaciones rela-
cionadas con la 

educación

resultados indican que, junto a 
los aspectos relacionados con la 

metodología desa rrollada en clase, 
el alumnado universitario valora 

ampliamente la capacidad del 
profesorado para crear un buen clima 
emocional. Este dato es interesante en 
la medida en que proporciona algunas 

claves para la formación de futuros 
educadores. En este sentido, no sólo 
deben ser buenos transmisores de 

contenido, sino que deben contar con 
estrategias dirigidas a crear un buen 

clima emocional en el aula.

(gonzales, 
López, 

& otros, 
2010)

Perfil de la 
IE de los 

estudiantes 
de 8 y 9 

semestre de la 
Licenciatura en 
Administración 

Hotelera y 
restaurantes de 
la Universidad 
de la Américas, 
Puebla (UDLA, 

P)

Enfoque de la 
Investigación es 

Descriptiva 
Diseño de la 

Investigación es 
Cuantitativa

estudiantes de 
Licenciatura en 
Administración 

Hotelera y 
restaurantes 
de la UDLA, 

P que durante 
la primavera 

2007 cursen el 
octavo o noveno 

semestre y ya 
hayan realizado 

prácticas 
profesionales un 
mínimo de seis 

meses en un hotel 
o restaurante 
muestra: 55 

personas 
evaluadas

Conclusión: el perfil general se 
encuentra dentro de los límites 

aceptables (8.9) lo cual no es bueno, sin 
embargo en el octavo semestre se tiene 

mejor IE que en el noveno, esto se debe a 
que en el octavo semestre se encuestaron 
más mujeres mientras que en el noveno 

semestre fueron la mayoría hombres, 
claramente se puede observar que los 

hombres quedaron atrás en cuanto 
a las mujeres en IE lo que significa 
inseguridad y falta de confianza.

En cuanto a diferencias de edades la 
calificación fue de 8.1, no se comprobó 
que con la edad en grado IE aumenta 
y en diferencias con la vivienda fue de 
8.4 lo que se demostró que quien vivía 
con compañeros su perfil era más alto 
y quien vivía en dormitorios su perfil 

era bajo.

(gisela 
Cereceda 

ávila, 2007)

Perfil de 
Inteligencia 

Emocional de 
los estudiantes 

de 8 y 9 
semestre de 
la carrera de 

Administración 
de Hoteles y 

restaurantes de 
la UDLA,P

Enfoque de la 
Investigación es 

Descriptiva 
Una muestra de 
55 estudiantes.

El perfil general se encuentra entre los 
límites aceptables, sin embargo no se 
considera bueno porque no alcanza el 

rango nueve.
La clasificación por semestres se obtiene 

que el octavo semestre se encuentra 
mejor en competencias emocionales que 
en noveno semestre, esto puede deberse 
que fue mayo el numero de encuestados 
en 9 semestre encontró en ese grupo un 
mayor número de hombres que salieron 

muy bajos dentro de su perfil y se 
observa una mayor variedad de edades 
mientras que en los sujetos encuestados 
de octavo semestre son en su mayoría 
mujeres de 22 años dos de los mejores 

perfiles analizados.

(ávila, 
2007)
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La presente investigación se encuentra enmarcada en el Paradigma Cuan-
titativo en el cual según lo planteado por (Imbernon, 2002) “el investigador 
manipula deliberadamente las variables (...) siempre se produce una provoca-
ción del fenómeno por parte del investigador con la finalidad de observarlo y 
medirlo” además agrega “...lo importante es la experiencia sensible, lo empíri-
co que se puede manipular, e intentar buscar las causas de los efectos para una 
posible generalización o replicación “así se pretende describir y analizar las 
relaciones causales entre la participación en un programa de outdoor training 
y el desarrollo de competencias emocionales de los sujetos objeto de estudio.

  
Desde esta perspectiva, bajo un diseño metodológico cuasi-experimental 

evaluativo con grupo control (greene & D’oliveira, 1984) la investigación bus-
có determinar la influencia de un programa de outdoor training para el desa-
rrollo de las competencias emocionales en los docentes del Programa Ciencias 
del Deporte y la recreación. Sin embargo, aunque sea una investigación cuan-
titativa, también se realizó un análisis cualitativo de la información.

 
En este diseño se aplicaron pretest y postest a ambos grupos para evaluar 

la incidencia o influencia de un determinado estímulo, en la medida que se 
realiza una medición antes de aplicar ese estímulo y otra medición después 
del estímulo. 

 
La aplicación de este diseño pretende controlar y valorar los resultados 

como posible efecto del tratamiento o programa de intervención, al utilizar 
un grupo control con el cual poder establecer comparaciones. 

Variables e indicadores del estudio

De conformidad con la hipótesis seleccionada y los objetivos definidos, son 
variables del presente estudio las siguientes:

 
Variable independiente: La variable independiente de este estudio fue el pro-
grama de outdoor training diseñado para el desarrollo de las competencias 
emocionales en los docentes del Programa Ciencias del Deporte y la recrea-
ción. Se realizó durante dos días (viernes y sábado) en una finca a las afueras 
de la ciudad de Pereira con todas las condiciones logísticas para el alcance de 
los objetivos.
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Variables dependientes: Las variables dependientes de esta investigación son 
21 competencias emocionales, las cuales se encuentran divididas en cuatro 
dimensiones y que serán afectadas directamente con el programa de outdoor 
training, constituyendo el objeto principal del estudio.

Tabla 2 
Competencias emocionales

Dimensiones Ítems

Autoconocimiento 

•	 Conciencia Emocional: las emociones y un reconocimiento de sus 
efectos.

•	 Auto-evaluación: Conocer sus fortalezas y límites.
•	 Confianza en sí mismo: conocer sus propias capacidades y tener una 

adecuada autoestima.

Autogestión

•	 Autocontrol emocional: Mantener las emociones perturbadoras y los 
impulsos bajo control.

•	 transparencia: El mantenimiento de la integridad, actuando en 
congruencia con los propios valores.

•	 Ser digno de confianza: probabilidad de que una persona realice 
correctamente una actividad requerida.

•	 Adaptabilidad: flexibilidad en el manejo de cambio.
•	 orientación al logro: Esforzarse por mejorar o alcanzar un estándar 

de excelencia.
•	 Iniciativa: Disposición para actuar en las oportunidades.
•	 optimismo: Persistencia en las metas que persiguen a pesar de los 

obstáculos y contratiempos

Conciencia social

•	 La empatía: Percibir los sentimientos de otros y perspectivas, y 
teniendo un interés activo en sus preocupaciones.

•	 Conciencia organizacional: Lectura de las corrientes emocionales de 
un grupo y las relaciones de poder.

•	 Servicio de orientación: Anticipar, reconocer y satisfacer las 
necesidades de los clientes

gestión de 
relaciones

•	 Desarrollo de otros: Detección de necesidades de los demás en el 
desarrollo y fortalecimiento de sus capacidades.

•	 Liderazgo inspirador: inspirar y guiar a individuos o grupos.
•	 Cambio Catalizador: Iniciar o manejar el cambio.
•	 Influencia: Ejercer tácticas efectivas para la persuasión.
•	 Comunicación: Capacidad de enviar mensajes claros y convincentes a 

un público de manera abierta y efectiva. 
•	 Establecer vínculos: Desarrollar y mantener buenas relaciones. 
•	 Manejo de conflictos: Negociación y resolución de desacuerdos.
•	 El trabajo en equipo y Colaboración: trabajar con otros hacia metas 

compartidas. Crear sinergia grupal en consecución de objetivos 
colectivos.

Nota.  recuperado de Steven & Wolff, 2005. Emotional Competence Inventory (ECI) 
technical Manual.
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El contexto en el cual se desarrolla el estudio es el Programa Ciencias del 
Deporte y la recreación de la Universidad tecnológica de Pereira, el cual 
cuenta con un grupo de 53 docentes, hombres y mujeres en las modalidades 
de docentes de planta, transitorios de tiempo completo y medio tiempo y ca-
tedráticos. Cuyos niveles de formación van desde profesionales egresados del 
programa, especialistas, magísteres y aspirantes a doctorado.

Los sujetos del estudio fueron 40 docentes, hombres y mujeres entre los 25 
y los 65 años de la Programa Ciencias del Deporte y la recreación (2012) se-
leccionados a través de un muestreo no probabilístico intencionado. El equipo 
de docentes fue dividido en dos grupos los cuales conformaron un grupo ex-
perimental y otro de control.

La información del estudio fue recolectada a través de los siguientes me-
dios:

El cuestionario ECI-U Inventario de Competencias Emocionales – 
Edición Universitaria de (goleman, d., y Boyatzis, r.E., 2001)), el 
cual mide 21 competencias organizadas en cuatro dimensiones: au-
toconocimiento, autocontrol, conciencia social, y gestión de las rela-
ciones. En la tabla 3 se muestra la estructura interna del mismo. 

Tabla 3 
Inventario de Competencias emocionales

 

Nota.
recuperado de 
The Emotional 
Competence 
Inventory, por 
Hay Acquisition 
Company, 2003.
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Resultados
 
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo Identificar los efec-

tos de  un programa de outdoor training, consistente en la realización de 
actividades al aire libre, técnicas dinámicas grupales, simulaciones, construc-
ciones, técnicas de educación experiencial, cine foro y discusiones de retroali-
mentación durante dos días en las competencias emocionales de los docentes 
del  programa Ciencias del Deporte y la recreación de la Universidad tecno-
lógica de Pereira. Para ello se utilizó el cuestionario “Emotional Competence 
Inventory, Edition University” (Boyatzis, r.E., goleman, d., 2001) (ECI-U) 
siendo un instrumento diseñado para evaluar las competencias emocionales 
y sociales de las personas en las organizaciones. La prueba se basa en las com-
petencias emocionales identificadas por el Dr. Daniel goleman en práctica de 
la inteligencia emocional (1998), mide 21 competencias organizadas en cuatro 
grupos: el Autoconocimiento, Autogestión, Conciencia Social y gestión de 
relaciones” (Steven & Wolff, 2005).

En este sentido vivas de Chacón (2004) afirma:  

La incorporación de la educación emocional en los planes de forma-
ción del profesorado no solo servirá para conseguir estudiantes emo-
cionalmente más preparados en correspondencias con las demandas 
de la formación de la ciudadanía, sino que además ayudará al mismo 
profesor a desarrollar habilidades que le permitan afrontar positiva-
mente los diversos desafíos que implica el ejercicio de la enseñanza.

 
De esta forma se hace importante para los docentes universitarios, quienes 

se enfrentan con  problemas diferentes y nuevos en el ejercicio de su práctica 
diaria, los cuales deben saber afrontar, ser reflexivos y conocerse a sí mismos 
para que las soluciones sean exitosas, además  se debe tener en cuenta que 
“junto a los aspectos relacionados con la metodología desa rrollada en clase, 
el alumnado universitario valora ampliamente la capacidad del profesorado 
para crear un buen clima emocional”(gonzales, López, & otros, 2010). De 
allí que los docentes requieran fortalecer las competencias emocionales que 
les permitan tanto afrontar su labor con entereza y compromiso como for-
mar personas y profesionales que dominen los procesos y métodos para que 
desempeñen su función en la sociedad de una forma adecuada y competente.



39

EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Con el fin de obtener los resultados de la presente investigación se proce-
dió al diligenciamiento del cuestionario por parte de los docentes, los cuales 
fueron abordados en sus puestos de trabajo; en el caso del pretest 15 días antes 
de realizar el programa de outdoor training y el postest 10 días después del 
mismo. Posteriormente se agrupo la información recolectada durante los 40 
Cuestionarios (experimental n=20 y control n=20) en el programa estadístico 
SPSS. Esta información fue posteriormente filtrada para obtener los perfiles 
independientes de los grupos control y experimental.

 
Para la evaluación de las competencias se procedió a sacar los perfiles de 

cada grupo (experimental y control) y se realizó el análisis de los resultados 
con relación a la escala de interpretación sugerida por los autores del instru-
mento. tras categorizar los datos pertinentemente e introducirlos en SPSS, 
se procede a realizar el análisis estadístico de cada variable a través de la t de 
WILCoXoN con un nivel de confiabilidad del 95%. Para todos los casos se 
consideró:

•	 Si p > 0,05, no se aceptan diferencias estadísticas significativas y se 
acepta Ho

•	 Si p < 0,05, se aceptan diferencias significativas y se rechaza Ho.

* * * *

*
* *
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Tabla 4
Medias del grupo experimental

COMPETENCIAS PRETEST POSTEST Sig. Asint:ót.  (bilateral)

CoNCIENCIA EMoCIoNAL 4,08 4,34 ,077
AUtovALorACIoN 4,38 4,53 ,211
AUtoCoNFIANZA 4,16 4,33 ,045
CoNtroL EMoCIoNAL 3,78 4,00 ,162
SEr DIgNo DE CoNFIANZA 3,88 4,16 ,037
CoNCIENCIA DE LoS ACtoS 4,38 4,43 ,630
ADAPtABILIDAD 3,75 4,06 ,017
oPtIMISMo 4,20 4,41 ,070
orIENtACIóN AL Logro 3,96 4,15 ,139
INICIAtIvA 3,48 3,86 ,008
EMPAtÍA 4,36 4,45 ,552
CoNCIENCIA orgANIZACIoNAL 3,96 4,35 ,001
orIENtACIóN SErvICIo 4,20 4,38 ,105
CAPACIDAD ENSEÑANZA 4,25 4,45 ,134
LIDErAZgo 3,80 4,11 ,012
INFLUENCIA 3,73 4,03 ,071
CoMUNICACIóN 4,28 4,43 ,191
CAtALIZAr EL CAMBIo 4,31 4,46 ,275
MANEJo DE CoNFLICtoS 3,78 4,15 ,030
CrEACIóN  DE LAZoS 3,78 4,01 ,084
trABAJo EN EQUIPo 4,38 4,60 .092
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Tabla 5
Medias del grupo control

COMPETENCIAS PRETEST POSTEST Sig. asintót. 
(bilateral)

CoNCIENCIA EMoCIoNAL 4,42 4,32 ,301

AUtovALorACIoN 4,38 4,23 ,346

AUtoCoNFIANZA 4,38 4,42 ,812

CoNtroL EMoCIoNAL 3,82 3,77 ,813

SEr DIgNo DE CoNFIANZA 4,08 4,17 ,267

CoNCIENCIA DE LoS ACtoS 4,50 4,37 ,192

ADAPtABILIDAD 3,92 3,95 ,950

oPtIMISMo 4,35 4,18 ,192

orIENtACIóN AL Logro 4,03 4,07 ,860

INICIAtIvA 3,97 3,87 ,602

EMPAtÍA 4,28 4,31 ,725

CoNCIENCIA orgANIZACIoNAL 4,12 4,08 1,000

orIENtACIóN SErvICIo 4,50 4,27 ,155

CAPACIDAD ENSEÑANZA 4,32 4,28 ,937

LIDErAZgo 4,02 4,00 ,943

INFLUENCIA 3,85 4,07 ,019

CoMUNICACIóN 4,57 4,57 ,972

CAtALIZAr EL CAMBIo 4,32 4,32 ,977

MANEJo DE CoNFLICtoS 3,90 3,78 ,669

CrEACIóN  DE LAZoS 3,80 3,87 ,330

trABAJo EN EQUIPo 4,37 4,37 ,529

A continuación, se presentan los resultados por dimensiones, resultantes 
de agrupar las 21 competencias en las cuatro dimensiones planteadas por go-
leman como pilares de la inteligencia emocional.



42

OutdOOr training: una metOdOlOgía de fOrmación y desarrOllO 

del talentO humanO desde las cOmpetencias emOciOnales en dOcentes universitariOs

Tabla 6
Dimensiones grupo experimental y control

GRUPO EXPERIMENTAL CONTROL

DIMENSIONES PRE (%) POST 
(%)

Sig. asintót. 
(bilateral)

PRE 
(%)

POST 
(%)

Sig. asintót. 
(bilateral)

Autoconocimiento 84 88 0,039 88 86 0,363
Autogestión 78 83 0,010 82 81 0,727

Conciencia Social 84 88 0,012 86 84 0,377
Gestión de Relaciones 81 86 0,017 83 83 0,616

Discusión

Las diferencias significativas alcanzadas por el grupo experimental en siete 
de las veintiuna competencias emocionales tras participar del programa de 
outdoor training como lo muestra la tabla 4. Medias del grupo experimental 
y sustentado en los resultados de las cuatro dimensiones que presentan en su 
totalidad diferencias significativas (tabla 6. Dimensiones grupo experimental 
y control) revelan que el programa de outdoor training diseñado específica-
mente para este grupo permitió el desarrollo de las competencias emociona-
les, así como lo concluyó Fernández Caparros en su tesis doctoral “con un 
programa de outdoor training específicamente diseñado y propuesto se ha 
mostrado eficaz en su contexto de aplicación, pues los sujetos experimentales 
han evolucionado y mejorado sus niveles de competencias emocionales”(Fer-
nández-Caparrós, 2006). 

 
Así entonces se abordarán cada una de las competencias estudiadas y pos-

teriormente las dimensiones a las que pertenecen, permitiendo avizorar sus 
niveles, importancia y posible aplicación en el campo de la docencia. En pri-
mera medida se encuentran; trabajo en Equipo, Autovaloración, Catalizar el 
Cambio, Empatía y Capacidad Enseñanza que sobresalen frente a las demás 
competencias, siendo estas las más desarrolladas pues obtuvieron un prome-
dio superior a 4,5 ubicándolas como fortalezas debido a que se acercan a la 
estimación máxima posible (5), El trabajo en equipo y colaboración con una 
media de 4,6 y  considerada como la  “Capacidad para trabajar cooperativa-
mente con los diferentes miembros de la organización y construir relaciones 
de colaboración para el logro de objetivos compartidos”(Ministerio de Edu-
cación Nacional, 2007), le facilita a  los docentes establecer buenas relaciones 
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profesionales y de equipo, permiten el compañerismo, potencian el trabajo 
y el logro de las metas institucionales, además de compartir aprendizajes y 
recursos con diferentes miembros de la institución y ofrecer apoyo para el tra-
bajo de otros, igualmente al trabajar en equipo y colaborar a sus compañeros, 
directivos y estudiantes se aprende a manejar los conflictos que se presentan 
en cada grupo de trabajo y en diferentes situaciones.

 
Del mismo modo, los altos niveles de autovaloración demostrados y enten-

diendo esta como:  

Subsistemas de la personalidad que incluye un conjunto de nece-
sidades y motivos, junto con sus diversas formas de manifestación 
consciente, es un concepto preciso y generalizado del sujeto sobre sí 
mismo, que integran un conjunto de cualidades, capacidades, intere-
ses, que participan activamente, o sea, que están comprometidos en 
la realización de las aspiraciones más significativas de las personas 
(gonzález, 1983). 

 
Esto implica que los docentes manifiestan un excelente conocimiento de 

sí mismos, confían en sus capacidades, poseen la autoestima suficiente para 
afrontar su trabajo con entereza y además pueden reflexionar sobre su actuar 
y brindarle al estudiante opiniones acordes su trabajo, a fin de que el estudian-
te si “se le escucha, se le respeta y se le anima ante el fracaso, está recibiendo 
mensajes positivos para su autovaloración”(gonzález, 1983) lo que le brinda 
un valor agregado a la labor de ser maestros.

 
Consecutivamente se encuentra la competencia de catalización del cambio 

que consiste en “Iniciar o dirigir los cambios”, las personas dotadas de esta 
competencia reconocen la necesidad de cambiar y eliminar barreras; desafían 
el status  quo y reconocen la necesidad de cambiar; promueven el cambio y 
consiguen que otros hagan lo mismo; y modelan el cambio de los demás (Bar-
celar, 2008), esta es una cualidad fundamental en una universidad y  programa 
académico que buscan personas que propongan nuevos modelos educativos, 
se enfrenten a nuevos retos y guíen los procesos de modernización curricu-
lar, además “las personas que desarrollan estas competencia fortalecen otras 
competencias emocionales como lo son el compromiso, motivación, y el  op-
timismo”(Buol, 2009).
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La empatía que también se expresa en niveles altos, es una de las cuali-
dades primordiales para la enseñanza, considerada como la “habilidad para 
ser consciente, entender y apreciar los sentimientos de los demás.” (Barcelar, 
2008). El docente al estar en constante contacto con estudiantes, directivos 
y demás compañeros de trabajo, debe apreciar y comprender sus conductas 
para ser tolerante y manejar las situaciones, así como crear lazos de confianza 
y facilitar la participación.

 
En esta misma perspectiva, la de capacidad de enseñanza se refiere a en-

señar o fomentar el desarrollo de una o varias personas. La esencia de esta 
competencia es lograr el desarrollo más que lograr un rol formal. La dimen-
sión primordial de esta competencia es la intensidad y la totalidad de logro del 
desarrollo de los demás, desde mantener las expectativas positivas en cuanto 
al potencial de los demás hasta promocionar a las personas basándose en un 
desarrollo bien resuelto (Bolívar, 2007), en esencia esta es la labor que cum-
ple un docente y es importante que el nivel de esta competencia se encuentre 
como fortaleza, mejorando la calidad de la enseñanza que es el servicio por 
excelencia que prestan, lo que además permite formar profesionales compe-
tentes que se puedan desenvolver en su campo laboral con excelencia.

 
Con niveles muy cercanos a los anteriores (4.4) se ubican la Comunicación, 

Conciencia de los Actos, optimismo, orientación al Servicio y Conciencia 
organizacional aunque los niveles son muy buenos los docentes requieren 
potencializar la competencia de comunicación dado su importancia en la so-
cialización con sus compañeros de trabajo, estudiantes y directivos, además 
la labor de un docente es transmitir conocimientos para que el estudiante los 
interiorice y los aprenda significativamente y esto solo se logra con una exce-
lente comunicación entendida como:

Emitir mensajes claros y convincentes. Las personas dotadas de esta 
competencia saben dar y recibir información; captan las señales 
emocionales; abordan abiertamente las cuestiones difíciles; escuchan 
bien; buscan la comprensión mutua; no tienen problemas en com-
partir la información de que disponen y alientan la comunicación 
sincera” (Barcelar, 2008). 

 En los maestros la comunicación es esencial debido a que su función 
lo exige como se mencionaba anteriormente, ellos deben combinar adecua-
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damente los recursos expresivos del lenguaje oral, escrito y gráfico, con ayuda 
de las tecnologías de información y comunicación, además de expresar argu-
mentos de forma clara y respetuosa utilizando el lenguaje verbal y no verbal 
que permitan persuadir positivamente y facilitar el aprendizaje.

 
De este mismo modo la competencia de conciencia de los actos aporta a la 

realización del docente como persona competente es su ámbito laboral, pues-
to que tiene la “capacidad para percibir con precisión los propios sentimien-
tos y emociones, identificarlos y etiquetarlos” (Barcelar, 2008), evidenciando 
su educación emocional y haciéndolo mas fuerte ante las posibles agresiones 
del medio, además  transfiriéndosela a los estudiantes para que estos estén 
emocionalmente más preparados y se enfrenten a la sociedad controlando e 
identificando sus sentimientos, sin embargo toda esta transferencia de cono-
cimientos emocionales no se puede lograr si el docente no desarrolla la com-
petencia de iniciativa para hacerlo, es decir si el docente no tiene la capacidad 
de proponer nuevas técnicas de enseñanza, nuevas soluciones para resolver 
los problemas que se le presenten en su vida laboral, no tendrá “predispo-
sición a emprender acciones,  crear oportunidades  y mejorar resultados sin 
necesidad de un requerimiento externo que lo empuje” (Domingo, 2013) y no 
podrá trasferir las competencias necesarias para formar profesionales capaces 
de salir a trabajar en pro de la sociedad.

 
optimismo esta última entendida como el “Estilo que atribuye resultados 

positivos a eventos actuales y futuros, en definitiva, la persona optimista tiene 
una actitud positiva” (Belzunce & Martínez, 2011), importante en el docente 
por su impacto positivo en el clima organizacional, además mejora la eficacia 
y el compromiso en la organización debido a que se busca llegar a los objetivos 
de la mejor manera.

 
La competencia de orientación al servicio que consiste en “antipiciparse, 

reconocer y satisfacer las necesidades de los demás; en las empresas tratan de 
satisfacer con sus servicios o productos; a través de la satisfacción del cliente 
buscando obtener la fidelización” (Barcelar, 2008), en los docentes es esencial 
reconocer las necesidades y los requerimientos de los estudiantes para ejercer 
su labor con excelencia, manteniendo una relación permanente de confianza 
y respeto  y preocupándose por realizar el trabajo de la mejor manera. Algo 
similar ocurre con la conciencia organizacional entendida como “la habilidad 
de comprender las relaciones de poder existentes en la propia organización o 
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en otras organizaciones y en el caso de los niveles altos de la organización, en-
tender su posicionamiento en relación a otras corporaciones.”(Bolívar, 2007), 
el docente del programa Ciencias del Deporte y la recreación debe seguir for-
taleciendo esta competencia pues conviene que tenga claro el tipo de cultura, 
los principios y  políticas de la organización para contribuir al desarrollo de 
sus metas y objetivos, además de identificar cuáles son las oportunidades que 
tiene en la organización.

 
En un nivel un poco más bajo, pero manteniéndose como fortaleza se ubi-

can; Conciencia Emocional, Autoconfianza, Ser Digno de Confianza, orien-
tación al Logro, Manejo de Conflictos. todas ellas competencias importan-
tes para la adecuada realización de las funciones como docente universitario. 
Así pues, la conciencia emocional es “la capacidad de reconocer el modo en 
que nuestras emociones afectan a nuestras acciones y la capacidad de utili-
zar nuestros valores como guía en el proceso de toma de decisiones” (López, 
2011), en otras palabras, un docente debe comprender los vínculos existentes 
entre sus pensamientos, sentimientos, sus palabras y sus acciones para realizar 
su labor docente con éxito manteniendo la coherencia y mostrándose como 
un ejemplo.

En este orden de ideas, la autoconfianza la cual se comprende como:

Un proceso circular, es decir si una persona tiene una autoestima 
alta, se comportará de forma agradable, será cooperador, responsa-
ble, su rendimiento será mayor y facilitará el trabajo de formación. 
Por el contrario, si su autoestima es baja, tendrá repentinos cambios 
de humor, se sentirá desconfiado, reprime sus sentimientos, será 
poco cooperador y poco responsable, pues niega o evade sus dificul-
tades y culpa a los demás por lo sucedido (Suanes, 2009). 

 
Esto quiere decir que el docente universitario debe procurar fortalecer esta 

competencia puesto que al tener la autoestima alta será reflejado en su labor 
docente y transmitirá esa autoestima a sus estudiantes generando un vinculo 
de confianza y volviendo más ameno el sitio de trabajo, por el contrario si 
el docente no potencializa esta competencia fomenta la conformidad, con-
virtiéndose posiblemente en un docente autoritario o demasiado permisivo, 
siendo en cualquiera de los casos un problema tanto en su vida personal como 
contrario a los objetivos pedagógicos.
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Unida a la anterior, la cualidad de ser digno de confianza es otra compe-

tencia que implica la “probabilidad de que una persona realice correctamente 
una actividad requerida por el sistema durante un periodo de tiempo dado 
sin llevar a cabo ninguna actividad extraña que pueda degradar el sistema” 
(Servicio de Administración tributaria, 2013). Los buenos niveles muestran 
docentes que se consideran confiables para los demás, remarcando su auto-
conocimiento, autoestima y empoderamiento que lo llevan a actuar de una 
manera adecuada logrando generar seguridad en los estudiantes, compañeros 
y directivos.

 
Igualmente, la orientación al logro identificada como la  “capacidad para 

dirigir el comportamiento propio hacia el cumplimiento de estándares eleva-
dos, con miras al mejoramiento continuo”(Ministerio de Educación Nacional, 
2007), altos niveles de esta competencia  generan docentes con disciplina para 
cumplir las metas propuestas, buscando siempre la excelencia y la calidad, 
objetivos importantes que plantea la universidad, la facultad y el programa y 
que solo se obtienen con personal competente y comprometido. 

 
El manejo de conflictos es una de las tareas fundamentales para los do-

centes, debido a los altos niveles de riesgo psicosocial a los que se enfrenta, se 
entiende como:

La capacidad de negociar y resolver conflictos. Las personas capaces 
de manejar los conflictos identifican a las personan difíciles y se re-
lacionan con ellas de forma diplomática; sacan a la luz los desacuer-
dos; y alientan al debate y a discusión abierta; buscando el modo de 
llegar a soluciones que satisfagan plenamente a todos los implicados 
(Barcelar, 2008). 

 
Por esta razón, esta competencia también conviene ser potencializada en 

los docentes porque al tratar con personas y al trabajar en equipo los conflic-
tos aparecen frecuentemente y se deben buscar las soluciones de manera efec-
tiva, facilitar acuerdos, además de dar el ejemplo y formar a sus estudiantes 
para la solución de sus propios de conflictos.

 
Continuando hacia abajo en la escala de clasificación, aparecen Liderazgo, 

Adaptabilidad, Influencia, Creación de Lazos y Control Emocional, con va-
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lores cercanos a 4 que las ubica como fortalezas, pero que de no gestionarse 
podrían caer al nivel aceptable disminuyendo no solo el rendimiento dentro 
de la organización sino también el comportamiento en la vida diaria.

 
El liderazgo Inspiracional es de vital importancia para el docente ya que se 

menciona como: 

Inspirar y dirigir a grupos y personas; son personas que tienen la ca-
pacidad de articular y estimular el entusiasmo por las perspectivas y 
los objetivos compartidos; cuando resulta necesario saben tomar de-
cisiones independientemente de su posición; son capaces de guiar 
el desempeño de los demás; lideran con el ejemplo (Ministerio de 
Educación Nacional, 2007).

 
Por esta razón es necesario su potencialización, el docente es la motivación 

e inspiración de los estudiantes fuera y dentro del aula de clase, además les 
corresponde ser reconocidos en la comunidad y ser un ejemplo para transfor-
mar los sentimientos, actitudes y opiniones, así como las prácticas, generando 
una educación de calidad.

En este mismo sentido, se encuentra la competencia de adaptabilidad con 
un entendiéndose como “Flexibilidad para afrontar los cambios, desafíos y 
nuevas situaciones. Son personas que se adaptan a los cambios, saben reor-
ganizar sus prioridades y adecuarse a las más diversas circunstancias” (Bar-
celar, 2008). En el docente la adaptabilidad es una competencia primordial 
por los cambios que día a día enfrenta en su lugar de trabajo, debe aprender 
a adaptarse y saber asumir los nuevos retos, acondicionarse a los ambientes 
modernos de aprendizaje, nuevas formas de aprender, costumbres y estilos de 
los estudiantes actuales.

 
Seguidamente se encuentra la creación de lazos interpersonales y se refiere 

a “la habilidad para establecer y mantener de forma mutuamente satisfacto-
ria relaciones que se caracterizan por la intimidad y por dar y recibir afecto. 
requiere de la sensibilidad a los otros, el deseo de establecer relaciones y el 
sentimiento de satisfacción con estas relaciones”(Barcelar, 2008), dicha com-
petencia perteneciente a la dimensiones gestión de relaciones es fundamen-
tal para mantener la armonía y sinergia tanto con los compañeros de labores 
como son sus estudiantes permitiéndole avanzar hacia la consecución de los 
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objetivos de aprendizaje, proyectos de investigación y extensión en donde se 
realiza trabajo conjunto con maestros de otras profesiones.

 
La influencia está situada en el límite entre fortaleza y aceptable tiene uno 

de los promedios más bajos de las 21 competencias, lo cual significa que esta 
competencia necesita ser fortalecida puesto que la influencia es “utilizar tácti-
cas de persuasión eficaces. Las personas dotadas de esta competencia son muy 
persuasivas; recurren a presentaciones muy precisas para captar la atención 
de su auditorio; utilizan estrategias indirectas para recabar el consenso y el 
apoyo de los demás; orquestan adecuadamente los hechos más sobresalientes 
para exponer más eficazmente sus opiniones”(Barcelar, 2008), en la educación 
esta competencia es primordial debido a que el docente es un ejemplo a seguir 
por los estudiantes, busca generar cambios positivos en la sociedad educativa 
y esto solo se logra influyendo en ellos de una manera adecuada y constante 
para lo cual requiere de las mejores habilidades y estrategias que le permitan 
influir positivamente en la personas con quienes interactúa. Con esta compe-
tencia también sucedió algo particular debido a que es la única que presenta 
un aumento significativo en el postest del grupo control, que podría deberse al 
contacto con algunos de los participantes del programa de outdoor training 
y la retroalimentación recibida por ellos o el hecho de no contestar conscien-
temente el cuestionario por parte de uno o varios participantes.

 
El control emocional también está en los promedios obtenidos más bajos, 

importante para su fortalecimiento puesto que si el docente comprende sus 
emociones y, luego, utiliza esta comprensión para transformar las situacio-
nes a su beneficio, mejorará sus relaciones, además si controla sus emociones 
tiene la capacidad de controlar y guiar a los demás para que estos también 
aprendan a controlarlas.

 
En cuanto a la Iniciativa que en el pretest mostró los niveles más bajos (3.5) 

fue la competencia que más desarrollo alcanzó posterior al programa de out-
door training (3.9) llegando al límite del nivel medio y cerca de convertirse 
en una fortaleza, se entiende la iniciativa como la  “Disposición para actuar 
en las oportunidades”(Steven & Wolff, 2005) desde esta perspectiva además 
de ser evidente su crecimiento en el grupo docente, también es necesario con-
tinuar estimulándola hasta que pueda convertirse en una fortaleza, pues se 
hace imperioso que los docentes sean proactivos, asuman retos y aprovechen 
las oportunidades de crecimiento que el medio y la organización les brindan.
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Por otra parte, se realizó un análisis de los resultados obtenidos por dimen-
siones que al compararlo con los referentes teóricos permitió avistar avances 
en todas ellas.

 
De acuerdo a los resultados, la dimensión de Autoconocimiento obtuvo los 

niveles más elevados, dicha condición implica que la persona tiene en cuenta 
los estados internos propios, preferencias, recursos e intuiciones en sus preo-
cupaciones, además es una persona que puede construir una identidad, tener 
un proyecto de vida claro y reflexionar sobre las situaciones que le atañen 
tomando las mejores decisiones,(Steven & Wolff, 2005), por consiguiente el 
docente participante del estudio al tener la dimensión de autoconocimiento 
en niveles altos, conocen todo aquello sobre su persona, se quiere a sí mismo 
y se acepta tal cual sus errores y busca mejorarlos en su día a día, además las 
personas que tienen un buen concepto de ellas mismas establecen relaciones 
más ricas con los demás, esto permitiría  brindar una mejor educación a los 
estudiantes.

 
Así mismo, la dimensión de gestión de relaciones que alcanzó niveles ele-

vados  hace énfasis a la “capacidad para intercambiar con efectividad y em-
patía conceptos, criterios e ideas, a través de diferentes estrategias y recursos, 
según las características del contexto y los participantes del proceso comuni-
cativo, favoreciendo las relaciones interpersonales cordiales, asertivas y basa-
das en la confianza”(Ministerio de Educación Nacional, 2007) por esta razón 
es importante que el docente tenga altos niveles de desarrollo puesto que en la 
formación que les ofrece a sus estudiantes  su trabajo no es solo generarles co-
nocimientos teóricos, sino facilitar en los alumnos aprendizajes para la vida, 
que les permita ser personas capaces de aprender por sí mismos y desenvol-
verse plenamente en sociedad.

 
Igualmente, las dimensión de Autogestión muestra resultados aceptables 

y tendientes a mejorar, esto quiere decir que los docentes manejan de una 
forma adecuada las relaciones y el conocimiento de los demás sentimientos, 
necesidades y preocupaciones(Steven & Wolff, 2005), desde esta perspectiva  
la dimensión de autogestión debe ser potencializada para alcanzar niveles de 
desarrollo óptimo puesto que el docente debe saber controlar sus emocio-
nes de la manera que no afecte las relaciones con los estudiantes, compañe-
ros de trabajo e incluso con los directivos y así no terminar bloqueados por 
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las emociones propias y ajenas que lo rodean, además  si el docente controla 
sus emociones de una forma adecuada, es capaz de adaptarse a los cambios y 
mantener una actitud de  optimismo en su vida diaria.

De igual manera, el docente que se encuentra en un nivel de conciencia 
social bueno “sabe identificar y comprender las emociones ajenas, además de 
respetar a los demás, tener una buena comunicación expresiva y emocional, 
una escucha activa y ser capaz de regular las conductas ajenas emocionalmen-
te alteradas” (Barez, 2007) cualidades fundamentales para los docentes que a 
diario conviven con las emociones de sus estudiantes y compañeros.

 
Los resultados resaltan la importancia del desarrollo y mejoramiento de 

las cuatro dimensiones, a pesar de que todas obtuvieron un resultado bue-
no, todas son posibles de mejorar para alcanzar un resultado excelente. “Los 
estudios sobre competencias hechos en más de 200 organizaciones en todo 
el mundo, le atribuyen 1/3 de dicha diferencia a la capacidad técnica y cog-
nitiva y 2/3 a las competencias emocionales”, (goleman, 1998). Esto se torna 
más relevante para el docente porque necesita detectar las necesidades de sus 
estudiantes para así fortalecer sus capacidades inspirándolos y guiándolos de 
la mejor manera, además debe aprender a trabajar con otros negociando y 
solucionando desacuerdos, manejando buenas relaciones y teniendo una ex-
celente comunicación con todas las personas que lo rodean, igualmente se 
considera importante porque maneja los componentes para que una persona 
se desenvuelva con éxito en una sociedad.

 
vale la pena señalar, la importancia que tiene para  los docentes  potenciali-

zar estas dimensiones, puesto que “la capacidad del profesorado de desarrollar 
las competencias emocionales del alumnado está en gran parte relacionado 
con sus propias competencias emocionales. La premisa que consideramos 
fundamental es que el profesorado tenga una buena formación en estas com-
petencias” (Barcelar, 2002), acorde con ello el programa académico debería 
aprovechar el nivel alto de las competencias emocionales de sus docentes y 
promover programas de formación como el outdoor training  que les permi-
ta llegar a la excelencia, lo que se hace de vital importancia ya que la labor del 
docente implica trabajar con gran número de personas en proceso de forma-
ción, donde se debe mantener un equilibrio en el manejo de sus emociones 
que le permitan lograr el éxito profesional y académico.
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todo lo expresado anteriormente, revela que los sujetos participantes del 
programa de outdoor training mejoraron sus competencias emocionales, 
siendo esto importante puesto que “la competencia emocional pone el énfa-
sis en la interacción entre persona y ambiente, y como consecuencia confiere 
más importancia al aprendizaje y desarrollo. Por tanto, tienen unas aplicacio-
nes educativas inmediatas” (Bisquerra & Pérez, 2007), lo que podría favorecer 
un mejoramiento del desempeño docente en sus diferentes funciones dentro 
del programa académico. En esta misma perspectiva se respalda su relevancia  
cuando se comprende que las competencias son  “el conjunto de conocimien-
tos, capacidades, habilidades y actitudes necesarias para comprender, expre-
sar y regular de forma apropiada los fenómenos emocionales” (Alzina, 2003), 
lo cual significa que se alcanzaron mayores niveles de equilibrio entre las com-
petencias emocionales, para así adquirir un alto desarrollo  de las cualidades 
humanas que favorezcan tanto en el quehacer profesional como personal. 

Conclusiones

El programa de “outdoor training” específicamente diseñado para el  gru-
po de docentes se ha mostrado eficaz en su contexto de aplicación, pues los 
sujetos experimentales han mejorado sus niveles en las cuatro dimensiones 
(Autoconocimiento, Autogestión, Conciencia Social y gestión de relaciones) 
además incrementaron significativamente los niveles de  las siguientes com-
petencias emocionales: Iniciativa, Conciencia organizacional, Autoconfianza, 
Ser Digno de Confianza, Adaptabilidad, Liderazgo y manejo de conflictos.

Las restantes 14 competencias también presentaron mejoría en sus niveles 
y aunque estadísticamente no es significativo a nivel práctico sí; puesto que 
las directivas del programa notan mejoras en el clima organizacional, actitu-
des más proactivas, mejores habilidades de comunicación, empoderamiento 
y trabajo en equipo.

Los resultados obtenidos en la investigación al igual que los aportados por 
Caparros 2006 demuestran que el outdoor training es una excelente herra-
mienta de formación para el desarrollo de competencias emocionales y ges-
tión del talento humano.

Los programas de outdoor training son efectivos para el desarrollo de 
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competencias siempre y cuando sean diseñados a la medida de cada grupo, te-
niendo las características, funciones, clima organizacional y evaluación previa 
de los participantes. De ninguna manera existen programas de outdoor apli-
cables de manera estandarizada a todo tipo de grupos humanos. Además, el 
control de las variables intervinientes (lugar adecuado, facilitadores expertos, 
personal de recolección de información idóneo) es fundamental para lograr 
resultados positivos en la implementación de este tipo de programas.

Los resultados del presente son un aporte académico que permite darle 
fuerza al outdoor training como metodología de formación para ser utilizada 
a nivel organizacional.

La apuesta del programa hacia la gestión de su talento humano no solo en 
lo cognitivo y académico sino también en lo emocional, produjo excelentes 
resultados evidenciados tanto en los resultados del estudio sino en la actitud 
de los docentes, su compromiso y el clima organizacional positivo generado 
posterior a la intervención.

El outdoor training además de ser una metodología efectiva para el de-
sarrollo de competencias emocionales, resulta mas motivante, dinámica, par-
ticipativa y alegre al estar en contacto permanente con el medio natural e in-
mersos en la zona de aprendizaje.

El programa de outdoor training resultó ser efectivo para el desarrollo de 
competencias emocionales en docentes universitarios y podría ser aplicada en 
otros grupos, programas, facultades y universidades teniendo en cuenta las 
características, recomendaciones y metodología adecuada para el desarrollo 
de misma.
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Sobre una didáctica no lineal, una que 
posibilite Hacer de Sí una Obra de Arte1

Jorge Hernán Betancourt Cadavid2

Luis Fernando garcés giraldo3

Resumen

Es vital seguir reflexionando sobre la didáctica como una posibilidad en 
la transformación de las realidades cotidianas, especialmente en los espacios 
en los espacios donde se hace cada vez más evidente la configuración de la 
subjetividad. Con esta tesis, este trabajo presenta ideas que emergen como 

1  Las ideas desarrolladas en este capítulo se publicaron inicialmente en la revista Itinerario Educativo 
(ISSN 0121-2753, año XXvII, N.° 62 de julio - diciembre de 2013, pp. 59-70), en el artículo titulado 
Anotaciones para una didáctica no lineal, una que se funda en la potencia del sujeto. Y para esta opor-
tunidad, los argumentos que sostienen la idea temática fueron sustentados con elementos tomados de la 
investigación de tesis doctoral titulada Una lectura desde la antropología filosófica, e histórico- pedagó-
gica, a la constitución del sujeto y la formación: aportes a la(s) pedagogía(s) crítica(s) en Latinoamérica, 
trabajo con distinción Cum Laude y desarrollada en el doctorado en Filosofía de la Escuela de teología, 
Filosofía y Humanidades de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín (Colombia), y de la inves-
tigación posdoctoral titulada La amistad en Aristóteles, una virtud necesaria para la vida buena y la vida 
en comunidad, publicada en la Serie Lasallista Investigación y Ciencia de la Corporación Universitaria 
Lasallista, 2018.
2  Licenciado en educación, Especialista en docencia universitaria y Doctor en Filosofía (PhD). Inves-
tigador docente del grupo transformaciones Educativas y Sociales (tES) en la Facultad de Ciencias de 
la Educación de la Corporación Universitaria Americana, y del grupo Interdisciplinario de Estudios 
Pedagógicos - gIDEP, en los posgrados de la Facultad de Educación en la Universidad San Buenaven-
tura en Medellín. Docente de cátedra del Departamento de Pedagogía, Facultad de Educación en la 
Universidad de Antioquia. Contacto: jhbc35@gmail.com. orCID ID: 0000-0002-1387-1708. Scopus 
Author ID: 57190861002. researcher ID: g-2022-2017
3  Posdoctor en Derecho de la Universidad Nacional de Colombia. Posdoctorante en Filosofía en 
la Universidad Pontificia Bolivariana. Doctor en Filosofía de la Universidad Pontificia Bolivariana. 
vicerrector de Investigación y Docente Investigador adscrito al grupo de Investigación Low and 
Sciences de la Corporación Universitaria Americana. E-mail: lgarces@americana.edu.co 
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interpretación de cuestiones en torno a la formación del sujeto, en donde la 
didáctica lee y rescata expresiones desde la experiencia diaria. Se proponen re-
flexiones sobre una didáctica que tiene en cuenta las lógicas de razonamiento 
con las que se construye la realidad que no está determinada por parámetros, 
porque en definitiva esos límites no son más que la garantía de la colonialidad 
del saber a través del ejercicio del poder. 

Palabras clave: didáctica, subjetividad, sujeto, formación.

About a nonlinear didactic, one that enables 
the Making Himself a Work of Art

Abstract

It is vital to continue reflecting about didactic as the transformative pos-
sibility of everyday realities, especially in spaces where the configuration of 
subjectivity becomes increasingly evident. With this thesis, this work pre-
sents ideas that emerge as interpretation of issues around the formation of 
the subject, where the didactic reads and rescues expressions from everyday 
experience. reflections are proposed on a didactic that takes into account the 
logic of reasoning with which the reality is built that is not determined by 
parameters, because ultimately these limits are no more than the guarantee of 
the coloniality of knowledge through the exercise of power.

Key words: didactics, subjectivity, subject, formation.

Introducción 

Dos posibilidades -si se quiere antecedentes-, se tienen en cuenta aquí para 
el abordaje del tema de una didáctica que no asume parámetros en el proceso 
de configuración del sujeto, especialmente para defender la tesis de que ense-
ñar y aprender puede ser una contingencia importante en la transformación 
de la realidad cotidiana, cuando se toma conciencia de los espacios donde 
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es evidente la configuración de la subjetividad. La primera es la mirada que 
otorga la Antropología Histórico Pedagógica. Esta parte de un hecho, y es que 
construirse como ser humano implica tomar conciencia de la necesidad no 
genética del individuo de hacerse a su historia, de la suya que es individual, 
pero que también requiere de la historia de su entorno. Esto le abre un panora-
ma de preguntas como ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? Y en 
ese orden de ideas, una incesante inquietud por dotar de sentido su posición 
en el mundo. Sin lugar a dudas que “(…) la comparación del estado de desa-
rrollo del hombre y del animal en el momento del nacimiento, caracteriza al 
lactante humano como parto fisiológico prematuro, que sin el seno materno 
social no está capacitado para vivir (Speck y Wehle, 1981, p. 528). 

Esta realidad, y la construcción de posibles respuestas a lo largo de la vida 
irán dotando de sentido la geografía de lo cotidiano, irá otorgando respuestas 
a las inquietudes sobre la existencia, a las que confrontan la coherencia de 
vida. Esta es la mirada que orienta el capítulo y que asiente la comprensión de 
aquel que emerge en medio de la didáctica que no es lineal ni parametral. Se 
puede asumir esta mirada de la siguiente manera: 

La antropología pedagógica se convierte en una antropología históri-
ca de la pedagogía que tiene en cuenta la historicidad del investigador 
y de su objeto. La antropología histórica de la pedagogía ensaya tam-
bién poner en relación sus perspectivas y métodos con las perspecti-
vas y métodos de su objeto. Su objeto no es entonces la investigación 
del hombre o del niño como seres universales, sino de los hombres 
y de los niños concretos en contextos históricos y sociales determi-
nados. Dentro de esta perspectiva, la idea de un concepto totalizante 
de hombre se diluye. La antropología histórica de la pedagogía no 
se limita a ciertas culturas o ciertas épocas. En la reflexión sobre su 
propia historicidad, puede, en principio, superar el eurocentrismo de 
las ciencias humanas y el interés puramente historicista de la historia, 
además se podría comprometer con los problemas no resueltos tanto 
del presente como del futuro (Wulf, 1999, p. 183).

La segunda cuestión que se tiene en cuenta aquí para el desarrollo del tema 
y de los argumentos que sostienen la tesis de este trabajo, es el abordaje de 
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la pedagogía desde la metáfora de Campo4. Y se hace de esa manera en la 
medida en que cuando el tema de la didáctica atiende a contextos que exigen 
pasión y compromiso, entonces se hacen urgentes reflexiones que hacen uso 
de métodos y estrategias que se adapten a las características de un entorno 
particular que se afirma en positividades de conceptos y prácticas:

Dicho de otra manera, reconociendo que las ciencias y disciplinas no 
conocen barreras epistemológicas y van de un campo a otro produ-
ciendo, precisando o modificando objetos de saber, conceptos, méto-
dos y posibilidades, debemos asumir la tarea de capturar el entrama-
do actual en el cual se encuentran los objetos y conceptos del saber 
pedagógico (Zuluaga, Echeverri y otros, 2003, p. 117).

Este capítulo amplía los postulados del artículo mencionado, además de 
otras reflexiones sobre el Mundo de la vida (Lebenswelt)5, y es evidente que 
todo está fundado en el resultado de indagaciones que transita por el enfoque 
hermenéuticas. Sin embargo, se quiere rescatar que fue realmente Wilhelm 
Dilthey (2000) quien vio en la hermenéutica general desarrollada por Daniel 
Schleiermacher la posibilidad para la fundamentación de las modernas cien-
cias del espíritu (geisteswissenschaften). 

En esta posibilidad metodológica se concibe la interpretación como punto 
de partida para la comprensión, es lo que fundada la conciencia histórica para 
entender mucho mejor una obra, o una época. Por ello es que desde aquí la 
comprensión es un proceso que se dirige hacia las objetivaciones de la vida, 
que se manifiestan como signos de un proceso vital o de vivencias del espí-
ritu. Esas vivencias, en cuanto que son objetivaciones de la vida, son objetos 

4  Para los autores de este texto, la pedagogía se constituye como un campo, en el cual se encuentran 
objetos de estudio visiblemente definidos: la formación y la educación, entre otros. Se asume desde esta 
postura tal como se lee en Basil Bersntein (1994) que sigue las propuestas epistemológicas de Michael 
Foucault y Pierre Bourdieu, porque con esta estrategia la pedagogía se sustenta como un sistema, un 
saber resultado de relaciones entre los discursos pedagógicos, los sujetos involucrados en el proceso 
formativo, y las instituciones que, para tal fin, se definen así mismas.
5  Cfr: Betancourt, J. (2013). “Anotaciones para una didáctica no lineal, una que se funda en la potencia 
del sujeto” En: Revista Itinerario Educativo. volumen 27, No. 62. Universidad de San Buenaventura, 
Bogotá. Pp. 59 – 70. Además de, garcés giraldo, L. F y Betancourt, J. (2017). “Anotaciones en torno al 
mundo de la vida: Die Lebenswelt” En: Revista En-Clave Social, volumen 6, No. 1 (2017). Facultad de 
Ciencias Sociales y Educación. Corporación Universitaria Lasallista.
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de conocimiento científico, y desde allí surgen preguntas importantes para el 
desarrollo de esta cavilación tales como ¿es posible comprendernos? y ¿cómo 
comprender las vivencias humanas? En palabras de Dilthey, la respuesta es 
positiva gracias al Espíritu objetivo, que es de hecho el espíritu que subyace al 
asunto de la formación a través de este trabajo: 

Entiendo por tal espíritu objetivo las múltiples formas en las que se 
ha objetivado en el mundo la comunidad existente entre los indi-
viduos. En este espíritu objetivo, el pasado es presente permanente 
y duradero para nosotros. Sus dominios alcanzan desde el estilo de 
vida, las formas de trato, hasta la conexión de los fines que la socie-
dad se ha formado, a la costumbre, el Derecho, el Estado, la religión, 
el Arte, las Ciencias y la Filosofía. Pues también la obra del genio 
representa una comunidad de ideas, vida psíquica, de ideal en una 
época y un entorno. A partir de este mundo del espíritu objetivo, 
nuestro sí mismo obtiene su alimento desde la primera infancia. Es 
también el medio en el que se lleva a cabo la comprensión de otras 
personas y sus manifestaciones de vida. Pues todo aquello en lo que 
el espíritu se ha objetivado contiene en sí algo común al yo y al tú 
(Dilthey, 2000, pp. 165-167).

Es importante reivindicar la pedagogía como un saber experto que mantie-
ne vigente su propia deliberación desde la dinámica de producción de cono-
cimientos que trascienden la reproducción de saberes causados. Este cavilar 
constante exige como lo hace cualquier otro saber experto, de la generación de 
teorías y conceptos que permitan ampliar permanentemente los fundamentos 
conceptuales desde los cuales se referencian las prácticas profesionales e in-
vestigativas. Y esto es porque realidades situadas como la presente está sujeta 
a condiciones históricas selladas por la fluidez (Z. Bauman), la rapidez (J. Be-
riain) o la crisis (J. Habermas), lo que postula constantes reconfiguraciones 
capaces de producir conceptos que lean dicha realidad y orienten las prácticas 
en torno a la formación y la educación. 

Con todo lo antedicho, el capítulo procura cavilar en torno a posibles sali-
das sobre la cuestión de si ¿podría una alternativa didáctica que no responda 
a parámetros, ser contingencia importante en la transformación de la realidad 
cotidiana –propia de las pedagogías críticas-, en medio de la toma conciencia 
de los espacios donde los sujetos configuración su propia subjetividad?
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La didáctica general frente a la postura que propende por la superación 
de los límites 

Aquellas personas que se dedican a enseñar, a la transmisión de la cultura, 
deben contar con algún nivel de manejo de los temas que trabaja, debe tener 
la habilidad para transmitir los contenidos: no es posible enseñar algo que no 
se conoce. gracias a ello, el maestro en la escuela regular o institucionalizada 
se pregunta por las razones de lo que enseña, le inquieta el cómo enseñar, y 
consecuentemente toma decisiones que definen las formas particulares trans-
mitir. 

 
Así las cosas, la didáctica invita a la enseñanza desde parámetros estableci-

dos. La didáctica se desarrolla con base en lo establecido y se hace posible por 
límites definidos. La formación académica de los maestros está delimitada por 
formas lineales y se ampara en tradiciones que no se abren a cuestionamientos 
en la conducción de sus clases.  En esas formas tradicionales de enseñanza 
el docente presenta los contenidos, y los estudiantes en una actitud pasiva, 
escuchan. Y aunque a veces se use como recurso metodológico la exposición 
por parte de los estudiantes, la posición crítica de los involucrados en el pro-
ceso no será posible gracias a que “(…) la pedagogía responde a necesidades 
reguladoras del estado, se requiere de estructuras paradigmáticas que ejercen 
el control sobre los pueblos: tanta población reunida, requiere de orientación 
para que surta efecto el fenómeno de la aglomeración” (Betancourt y rivera, 
2009, p. 493). Parece que el saber es una acumulación conocimientos, desde 
los que nunca hay posibilidad para cuestionar o contradecir. 

Entonces la didáctica en términos parametrales consiste en la enseñanza 
a partir de los límites establecidos previamente, desde planes y programas de 
estudio delineados; igualmente sucede con las formas de enseñar y de apren-
der. Y todo esto genera una idea bastante extraña de lo que posiblemente es la 
formación, y a la par con este enrarecimiento de la formación se hace necesa-
rio tener en cuenta que “la contradicción entre posibilidades tecnológicas de 
intervención y la pobreza de la subjetividad del sujeto obliga a una visión de 
totalidad que sea congruente con la complejidad creciente del contexto de la 
sociedad moderna” (Zemelman, 1998, p. 22). 

Este trabajo procura una idea de didáctica que no se dedique a impulsar 
el enciclopedismo, una que haga posible el cuestionamiento, la controversia, 
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que tenga espacio para el conflicto y la construcción de saber desde el rastreo 
de los datos de manera natural y gnoseológica6, y por lo tanto no está sujeta 
a los procesos de aprendizaje. Es que esta didáctica de la que se habla está en 
estrecha relación con lo que desde los griegos se plantea como ética y política, 
temas centrales en la obra de Aristóteles y para quien estos contenidos fa-
vorecen que los sujetos alcancen lo fundamental de sus propias vidas “(…) 
que es la felicidad; este fin incluye bienestar, convivencia y conocimiento en 
correspondencia con los rasgos propios de la naturaleza humana, que lo hace, 
como si ha firmado, un animal social, y por supuesto racional” (garcés, 2018, 
p. 151). 

En la teoría de la pseudocultura de Theodor W. Adorno (2004), queda 
claramente establecido como el concepto de formación que se levanta des-
de la tradición germana, ha caído en declive, reclama la superación de los 
contenidos transmitidos -algo que se discute en diferentes espacios de la so-
ciedad contemporánea-. Este es, y sigue siendo un problema crucial de una 
época como la presente, caracterizada y signada por tiempos débiles e incier-
tos (Arellano, 2005). tiempos que, como el presente, están marcados por el 
espíritu alienado que son propios de la semiformación, lo que se ha vuelto la 
forma dominante de la conciencia presente (Adorno, 2004). 

Esta dificultad tiene dimensiones tales, que deja de ser un asunto que le 
concierne solo a la pedagogía o a la sociología de la educación, es una cuestión 
apremiante para esta época. Ya que la formación ha caído en semiformación, 
entonces el pensamiento pedagógico crítico propone una dialectico o Espíritu 
objetivo Negativo (Adorno, 2004, p. 86) para hacer evidente la necesidad de 
la formación, desde la radicalización de la deliberación sobre la formación 
misma. Ese es el ejercicio de preguntas como ¿qué sucede con el sujeto? Los 
lineamientos, estandarización y homogenización preparan a los estudiantes a 
partir de bocetos para que sean competentes en su desempeño, de tal manera 
que no interesa el despliegue de la subjetividad ni de las habilidades de cada 
uno. 

6  La gnoseología no es precisamente una epistemología, esta segunda se encarga del análisis, evalua-
ción y clasificación de las disciplinas científicas. La gnoseología puede hacerlo también, pero de manera 
especial se dedica a lo que No ha sido elevado al estatuto de lo científico. Así pues, la gnoseología trata 
del conocimiento en general que no necesariamente tiene que ser científico.
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Si la didáctica parametral llena de conocimientos acabados, niega posibili-
dades para el pensamiento, la construcción desde las inquietudes y el cuestio-
namiento, esta didáctica es alternativa para la construcción del pensamiento, 
para la formación de sujetos pensantes dado que genera conciencia en torno 
al hacer y al conocer como sujetos potenciales, con pensamiento autónomo. 
Significa desatarse de parámetros establecidos para una acción sin límites, sin 
obstáculos en devenir experiencial. 

Se propone una didáctica que no se agota en los límites, que no es lineal, 
que no es parametral, acude a la acción sin regulaciones establecidas de su-
jetos capaces de articular la teoría con la experiencia. Se trata del trabajo de 
quien orienta o quien accede a la cultura, pero abierto a contingencias para 
superar los límites; es una didáctica dispuesta a franquear los esquemas y lo 
establecido. toda una alternativa para la formación de sujetos que se piensan 
y piensan el mundo que los circunda, gracias a que “El saber establecido, al no 
agotar las formas de pensar se abre a nuevos mecanismos de apropiación y de 
construcción” (Zemelman, 1998, p. 37). 

Esta es sin lugar a dudas una didáctica problematizadora, que desde la in-
vestigación conjunta de los intereses de los involucrados en el proceso, desa-
rrolla la coherencia del sentir, pensar y hacer del sujeto potencial. Se propende 
por el desarrollo del pensamiento de los sujetos, por las rutas que se abren al 
enseñar a pensar ya que el aprendizaje ha de ser causante de conocimiento, a 
la vez que es camino para configurar al sujeto que aprende impulsándolo a la 
acción humana con intencionalidades de transformación constante de sí mis-
mo y de su entorno para el encuentro con la autonomía.

 
todo esto implica no enseñar solo la teoría, no reducir el ejercicio docente 

a la transmisión de conocimientos acabados. Por el contrario, es un trabajo 
con los sujetos que no han reducido al concepto de estudiantes o de alumnos. 
Se trata de tener en cuenta los procesos necesarios para la construcción autó-
noma de nuevos conocimientos, lo que exige la articulación de su realidad en 
el mundo. Es decir que se trata de “... formar sujetos que posibiliten procesos 
transformativos de aprendizaje a través de la promoción del deseo de saber 
y de expresar ese saber, problematizando su realidad” (Quintar, 2008, p. 54). 

Con todo lo anterior, ¿Qué sentido tiene esta propuesta didáctica, dispues-
ta a posibilidades? Y algunas respuestas emergen de una idea de formación 
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(Bildung), de concepto que se funda en el hecho que “Bildung no es un estado, 
sino que se refiere a un comportamiento activo y define ámbitos de actividad 
social” (Koselleck, 2012, p. 53).  Además que, 

(…) la vida buena representa la descripción más exacta de lo que se 
denomina en la ética el bien individual y colectivo donde se persigue 
el cumplimiento del fin último del hombre que es la felicidad; esta 
vida buena presupone el ejercicio, la capacidad y la perfección de las 
facultades que se encuentran presentes en la naturaleza del hombre, 
esto es, el desarrollo de la virtud (garcés, 2018, p. 157).

Si se nos permite, una didáctica contextual y situada, una que se funda en 
la potencia del sujeto

La Potencia aparece como categoría central en algunos de los momentos 
de la obra del profesor Zemelman. Se comprende el concepto como el medio, 
como potestad para expandirse, para desarrollar las virtudes que se han con-
figurado en la subjetividad (garcés 2018). Es precisamente la potencia la que 
otorga sentido al encuentro del sí mismo mediante la superación constante de 
los límites que se imponen. Apunta de manera la ampliación de aquello que se 
asume como la realidad. 

Los seres humanos creen que el progreso es la consecuencia lógica del pen-
samiento, pero aquí el adelantamiento es la manifestación de la inconformi-
dad con lo establecido.  esto implica la búsqueda de recorridos que obedecen 
a la expansión del universo de pertenencia, esta expansión hace de la especie 
humana un constructor que, poco a poco y debido a sus constantes búsque-
das, se potencia en su espacio creado. El desarrollo pone al hombre en una 
relación con la realidad que lo aleja de sí mismo, como sujeto. Entonces la difi-
cultad central es lograr incursionar por los horizontes que no necesariamente 
domina el hombre, y luego, poder recuperarse como sujeto en su propia sin-
gularidad, influida y desafiada por esa extensión. 

Esta desparametrización del pensamiento es apertura al mundo de manera 
categorial. Esto es un desafío que implica de virtudes éticas (garcés 2018), es 
decir, retos en la forma de razonar, abrirse gnoseológicamente para recupe-
rarse como sujeto. El discurso categorial es una forma de razonamiento que 
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rompe con la estructura parametral, del pensar y del decir dominante; la es-
tructura parametral permea las formas de razonamiento. No se trata de criti-
car al logos instrumental-explicativo vigente, sino de comprender un nuevo 
logos que retome la exigencia de colocarse en el límite, y desde allí obligarse 
a lo original. Se trata de rescatar al hombre en la totalidad de sus facultades y 
su defensa como actor. 

Dicho de otra manera: 

Nos parece que, sin hacer la interesante historia de las perspectivas 
críticas en este ámbito, la epistemología crítica pudiera definirse a 
través de la fórmula que Adorno acuñó hace tiempo: el problema de 
la dialéctica no es si un objeto puede ser y no ser al mismo tiempo, 
sino como siendo A puede transformarse en B (De la garza toledo, 
2011, p. 3). 

La idea de esta didáctica que no sigue parámetros desmantela el discurso 
establecido, afirmativo –positivo, si se nos permite-, para ponerse en conso-
nancia con la epistemología de la conciencia histórica, que centra su trabajo 
en el sujeto y la subjetividad, la historicidad, la realidad, la memoria. Es deve-
nir de la reflexión del sujeto, tanto individual como grupal que provoca cono-
cimiento subjetivo y colectivo. 

Entonces, en la circulación de ideas subjetivas no programáticas se devela 
una episteme que está más allá del espacio y del tiempo, es decir que el re-
sultado de esto es el contacto con los otros y con lo que rodea al sujeto en la 
construcción de una episteme, un fenómeno que acaece en el mundo interior 
que parte de la capacidad interna del sujeto, es tener fe en que la interioridad 
que afecta la dinámica de estar con otros en situación de aprendizaje mutuo y 
continuo. De ese modo se construye una realidad en la que el otro no es dife-
rente, no es enemigo, es sujeto con quien comparto la experiencia de acceder 
al mundo. En palabras gramsci, las múltiples posibilidades creativas. 

A manera de cierre, para no afirmar que la discusión ha terminado 

Con todo lo antedicho, el capítulo deja abierta la posibilidad de seguir dis-
cutiendo sobre una alternativa didáctica que no responda a parámetros, que 
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sea una suerte de opción transformadora de la realidad cotidiana –muy pro-
pia de las pedagogías críticas-. Es una alternativa que emerge del ejercicio de 
construirse en lo cotidiano, es la emergencia gnoseológica de los procesos de 
aprendizaje que ponen de manifiesto la formación, la constitución virtuosa de 
la subjetividad inmersa en lo cotidianos. 

Es una didáctica que permite tomar conciencia de lo que sucede dentro de 
los espacios donde los sujetos configuración su propia subjetividad. Esto sig-
nifica que es una didáctica que ha de ser estudiada por los sujetos que toman 
conciencia de su formación en la medida en que: 

(…) romper con los contenidos ceñidos a los límites para dar cuenta 
de lo real como espacio de sujetos: pensar desde el momento que 
obliga a hablar también de sus aperturas, lo que alude al movimiento 
de lo producido como siendo lo constituyente de éste y que transfor-
mamos en el ángulo para considerar el momento sin restringirnos a 
sus estructuras cerradas (Zemelman, 1998, p. 34).

Si bien la didáctica en términos generales aboga por una educación de in-
dividuos capaces de desempeñar su labor, que responden a las necesidades 
del mercado laboral limitados por el hacer, esta propuesta indaga por las ha-
bilidades de sujetos que son ágiles en hacer las cosas que su realidad histórica 
les exige. Y para ello hay que superar la educación de individuos que están 
signados sin posibilidades creativas a lo que la ciencia define. 

Lo que aparece como crítico en este trabajo, hace referencia al interés gno-
seológico que pretende capacitar a los sujetos y a los movimientos sociales en 
torno a una autodeterminación fundada en las dimensiones éticas e históricas 
de sus propias vidas. En esa medida los sujetos se hacen conscientes de que la 
realidad de las instituciones educativas no responde a los objetivos que clara-
mente tiene definido el campo de la pedagogía: la formación y la educación 
–si se quiere, la constitución de sujetos-. 

Con carácter de urgencia, la didáctica debe estudiar las manifestaciones 
y razones de los obstáculos que se oponen a la enseñanza y al aprendizaje en 
cuanto desarrollo de la capacidad de autodeterminación, a la vez que realiza, 
determina y experimenta los procesos de enseñanza y aprendizaje que la his-
toria y el contexto de los sujetos le exige. 
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En términos generales, unidos a E. Quintar (2008), cualquier sistema edu-
cativo –formal, institucionalizado o no-, debe aprender a identificar la manera 
como las políticas estatales de turno la delimitan. Por eso es que se restringe 
la didáctica a métodos para la transmisión y reproducción de la información, 
aislada de la historia y por eso se funda en la dinámica organizacional y for-
mativa que no le interesa la constitución de los sujetos. Así que la formación 
se circunscribe a la transmisión de objetos disciplinares, o solamente en la 
adquisición de la información teórica y técnica: desde allí, la didáctica para-
metral niega al sujeto, hasta el punto que éste se desvanece en roles de estu-
diante, maestro, o en último término lo lleva a cumplir funciones al interior 
de organización laboral. 

Pero una didáctica abierta, que supera los parámetros es definitivamente la 
visión que tiene Nietzsche de la forma de construir que hace posible al nuevo 
pensador, ese que se inventa a sí mismo, que experimenta el desarrollo de la 
conciencia de sí mismo en medio de lo cotidiano. Aquel que no está intimi-
dado en su existencia por los clásicos o por instituciones; aquel que no está 
sujeto especialmente las instauraciones de eternidades fabricadas, gracias a 
que él crea la autoridad de manera autónoma y desde su propia libertad.

Esa autorización sobre sí mismo es una democracia genuina y auténtica 
que ensaya constantemente el espíritu humano. Es una didáctica que en pala-
bras de Ulrich Beck (2002) aparece como:

Frente a esto, no puede exigirse solo y primariamente tolerancia, y 
sin embargo, se debe hacerlo. también aquí habrá que pensar, com-
prender, ejercitarse en la lógica, sólo a primera vista paradójica, de 
tener que combatir los abusos de la libertad con más libertad, por 
medio de experiencias de libertad que despierten y renueven las res-
ponsabilidades (p. 354).
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Neuro didáctica: un acercamiento práctico1
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oscar Andrés Cuéllar rojas4; Lina María gallego ramírez5

Resumen

La investigación sobre el mejoramiento de los procesos de aprendizaje ha 
venido trascendiendo el solo escenario metodológico, para insertarse en el 
universo del cerebro y en las posibilidades que se presentan al poder deter-
minar su funcionamiento. Esto, ha dado lugar al nacimiento de un nuevo pa-
radigma en lo educativo: enseñar en la forma como el cerebro aprende. Este 
trabajo presenta las características básicas de lo que se ha llamado Neuro-
didáctica, las posibilidades y resultados de diversas investigaciones sobre el 
tema. Es producto de una investigación de tipo documental que permitió re-
copilar los resultados de diversos procesos para ser ordenados de forma que 
se conviertan en un apoyo para los docentes.

Palabras clave: aprendizaje, didáctica, neurociencias.
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Neuro didactic a practical approach

Abstract

research on the improvement of learning processes has transcended the 
only methodological scenario to insert itself in the universe of the brain and in 
the possibilities presented to power, today, determine its functioning. This has 
led to the birth of a new paradigm in education, teaching how the brain learns. 
This paper presents the basic characteristics of what has been called Neurodi-
dactics, the possibilities and results of various investigations on the subject. It 
is the product of a documentary type of investigation that allowed to compile 
the results of various processes to be ordered in such a way that they become 
support for the teachers.

Key words: learning, didactic, neurosciences.

Introducción
 
La intención de nuestro trabajo es presentar algunos conceptos sacados de 

las neurociencias y de nuestro actual conocimiento de cómo funciona el cere-
bro para que usted pueda aplicarlos en sus procesos de enseñanza-aprendizaje 
y logre potenciar la educación en sus alumnos. Los temas que se abordarán 
parten de los años de experiencia docente de los autores y se justifican en la 
base teórica de los autores presentados. Esperamos sean de aplicación a su día 
a día como docente y que le sirvan de base para entender por qué algunas es-
trategias de enseñanza aplicadas en clase no tienen el efecto deseado, además 
de darle herramientas para planear las actividades curriculares que desde la 
didáctica de la clase planea ejecutar. 

 
En los últimos 20 años gracias a la tecnología, hemos adquirido un mayor 

conocimiento del funcionamiento del cerebro, esto nos ha permitido entender 
que la manera en que los seres humanos aprendemos está asociada a una se-
rie de factores que pasan desapercibidos para la mayoría de los docentes. Los 
alumnos tienen problemas para interpretar y retener la información y esto 
retrasa el aprendizaje. Las clases se diseñan sin tener en cuenta que los estu-
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diantes son seres emocionales y que su cerebro está lleno de un sinnúmero de 
neurotransmisores que no solo influyen e interfieren en el aprendizaje, sino 
que también modifican físicamente el cerebro del aprendiz, y el docente en su 
rol es culpable en gran parte de las sustancias que el cerebro producirá.

 
Desde esta perspectiva, hay que pasar del qué al cómo, quitar la atención de 

los contenidos y saber qué es lo se debe enseñar y centrarse en cómo aprenden 
y qué necesitan los alumnos para su vida.

 
El objetivo general de la investigación es conectar varios conceptos sobre el 

funcionamiento del cerebro con la didáctica para facilitar el aprendizaje. Para 
esto, se explica el funcionamiento del cerebro desde la evolución, se describe 
la estructura del cerebro triuno explicando cómo cada parte influye en la ad-
quisición del conocimiento y finalmente se dan recomendaciones sobre cómo 
adaptar este conocimiento al desarrollo de las actividades curriculares.

Desarrollo de la temática
 
vivimos en una época de grandes ordenadores, donde los algoritmos es-

tán presentes en casi toda actividad humana. tendencias como el Big Data y 
Analytic se roban el protagonismo dentro de las industrias, tratando de prever 
un futuro cada vez más incierto y donde se afianza el concepto de inteligencia 
artificial, tecnología que ha logrado que las computadoras puedan aprender 
ciertos procesos de manera autónoma.

 
todas las tecnologías descritas están en función de emular el comporta-

miento y el funcionamiento del cerebro humano. Es decir, todo el avance tec-
nológico de la humanidad desde que hubo control del fuego hasta la fecha, 
ha intentado realizar las mismas funciones de esa masa gelatinosa de aproxi-
madamente un kilo de peso a la que llamamos cerebro y que no ha cambiado 
en los últimos 700.000 años. La evolución o la suerte nos dotaron con una 
máquina maravillosa y super avanzada que aun escapa a las posibilidades de 
duplicarse en un laboratorio y que entendemos someramente cómo funciona. 

 
todos contamos con esta máquina, así como lo expresa Carson (2012) 

“Está usted en posesión de uno de los superordenadores más poderosos del 
mundo, con un potencial prácticamente ilimitado no sólo para cambiar su 
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vida, sino también para cambiar su mundo”. (p. 19). Es lo que nos ha permi-
tido mantenernos como la especie predominante en el planeta tierra, crear 
obras de arte y diseñar edificios. 

Evolución
 
Pero, ¿para qué sirve específicamente el cerebro humano?  En una encuesta 

realizada a 134 instructores y docentes universitarios durante un seminario en 
Medellín en 2017 se encontraron estas respuestas.

Figura 1 
Utilidades del cerebro
Fuente: Elaboración propia.

 

todas las respuestas con un enfoque hacia actividades muy especiales y 
avanzadas del cerebro, sin embargo Medina (2010) da una definición desde la 
biología un tanto distinta: 

El cerebro es un tejido biológico, por lo tanto, sigue las reglas de la 
biología, y en la biología no hay regla más fundamental que la evolu-
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ción por selección natural: aquel que obtiene comida sobrevive, aquel 
que sobrevive puede tener relaciones sexuales, y aquel que tiene rela-
ciones sexuales logra transmitir sus características a la siguiente ge-
neración (pp.38-39).

 
Parafraseando al autor, nuestro cerebro nos permitirá comer y dormir mu-

cho para tener energía suficiente para escapársele a un tigre dientes de sable y 
así conseguir aparearse. La historia de la humanidad ocurrió en su mayor par-
te en selvas y terrenos hostiles donde los individuos tenían que estar atentos 
al entorno para conseguir comida y no terminar siendo devorados por alguna 
especie peligrosa. El cerebro aprendió entonces a hacerse dos preguntas siem-
pre que veía algo nuevo:

¿Eso puede comerme a mí?

Su cerebro hoy no diferencia entre un carro que se aproxima a atropellarlo 
o su suegra enfadada, para el ambas son amenazas y hace que el cuerpo se 
comporte de una manera específica. Cuando una persona se asusta su cerebro 
entiende esa amenaza como la presencia de un tigre dientes de sable al cual 
solo hay 2 maneras de hacerle frente, ya sea escapándose o enfrentándose a 
él y para ambas posibilidades se necesita sangre en las extremidades, por eso 
el cerebro envía la orden de aumentar el ritmo cardiaco y desplaza la mayor 
cantidad de sangre a brazos y piernas, disminuyendo la sangre en el rostro y 
marcando un color pálido.

¿Yo puedo comerme eso?
 
A medida que una persona crece, su memoria guarda los sabores agrada-

bles y desagradables, dándole una idea de que puede comer y que no. observe 
que el cerebro de un bebé con pocos meses de edad funciona de una manera 
primitiva, donde todo objeto que toma tiende a llevárselo a la boca. De una 
manera instintiva está preguntando si eso es una posible fuente de energía.
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Cerebro Triuno

En los estudios realizados por Paul MacLean (1990) sobre la manera en que 
está compuesto el cerebro, se identifican tres partes como si el cerebro hubiese 
sido creado por capas evolutivas. Ellas son el cerebro reptiliano, el límbico y 
el neocórtex. La manera en que aprendemos nos comportamos y entendemos 
el mundo se ve altamente afectada por la forma en que la información y los 
estímulos externos llegan a cada una de estas partes. 

 

Cerebro Reptiliano

Es el encargado de controlar todas las funciones fisiológicas del cuerpo y 
el mayor defensor de las amenazas del medio, pero observado desde la pers-
pectiva de aprendizaje, se vuelve inútil porque es incapaz de aprender. Esta 
primera capa, que es la más interior, no aporta al proceso de aprendizaje, e 
incluso puede bloquearlo como explicaré más adelante, ya que no entiende 3 
elementos:

 
El espacio. Para este reptil todo pasa aquí. Si alguien oye una noticia de un 

terremoto en otro país o de una catástrofe en otra ciudad termina preocupán-
dose. El reptil no entiende que la amenaza está a cientos de kilómetros de él. 

 
El tiempo. Si alguna vez el lector ha experimentado la sensación que se 

genera cuando su jefe le dice: “sucedió algo delicado con tu informe, te espero 
mañana en mi oficina” o su conyugue le dice: “tenemos que hablar” es muy 
probable que describa esta sensación como miedo, angustia o hasta terror. 
Pero lo curioso, es que esa sensación no debería generase en ese instante sino 
justo antes de reunirse con la persona que lo requiere. Pero este reptil no en-
tiende que la amenaza sucederá en varias horas o días para él todo ocurre aquí 
y ahora.

 
La palabra No. Siempre que se niega algo nuestro amigo reptiliano lo cree. 

vamos a realizar un ejercicio mental. Durante 5 segundos le pediré al lector 
que piense en cualquier cosa menos en un elefante rosado, no piense en un 
elefante rosado, de esos con faldita y pecas moradas. Inténtelo. ¿En que estaba 
pensando? Pues en un elefante rosado de falda y pecas moradas. Su cerebro 
reptiliano quiere entender qué pasa con el elefante y si ese elefante está rela-
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cionado con su supervivencia, por eso lo convierte en su centro de atención. 
Intente decirle a un amigo desprevenido: “no vayas a mirar hacia atrás” y ob-
serve como gira la cabeza inmediatamente. tenga en cuenta que cuando un 
profesor les dice a sus alumnos que no piensen en el examen final o que no 
piensen en que van a perder la materia es en lo primero que van a pensar.

 
Cabe anotar, que la dependencia que hoy poseen las personas hacia los 

dispositivos móviles es muy alta y se debe a un comportamiento de tipo rep-
tiliano. En promedio una persona mira el teléfono celular más de 150 veces al 
día (Colprensa, 2015) porque quiere saber y estar enterado a través del móvil 
si viene un tigre. El prohibir categóricamente el uso del teléfono inteligente en 
clase y no incorporarlo a los procesos educativos, especialmente en personas 
adultas, puede generar el síndrome que vaughn (2012) expone en su libro 
“Fear of Missing out (FoMo)” donde explica la incapacidad del individuo de 
abstenerse a usar internet por miedo a perderse algo o estar por fuera de las 
conversaciones volviéndolos invisibles a sus contactos.

Cerebro límbico

Es un cerebro que poseen los mamíferos y se encarga de la gestión de las 
emociones. toda la información que llega al cerebro llega a través de los sen-
tidos.

 
Estamos familiarizados con la visión, el gusto, el olfato, el oído y el tac-

to, sin embargo, hay más sentidos que llevan información a nuestro cerebro, 
como el sistema propioceptivo que da información de dónde están las partes 
del cuerpo o el sistema vestibular encargado de la percepción del movimiento 
(Blakeslee & Blackeslee, 2009).

 
Estos sentidos también fallan y el cerebro encuentra la manera de corregir-

se, por ejemplo, las personas que siempre se sientan sobre una pierna para que 
el cerebro sepa dónde está o la persona que mueve constantemente una pierna 
no porque esté ansiosa, sino que al quedarse quieto su sistema de equilibrio 
vestibular se afecta y busca el movimiento para regularse. Una de las labores 
del docente en el aula es identificar este tipo de trastornos para entender el 
comportamiento de sus alumnos.
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Invito al lector a realizar el siguiente ejercicio mental: piense en un limón 
verde y en su mente tome un cuchillo y empiezo a partirlo en pedazos, tome 
un pedazo y exprímalo dentro de un vaso. Ahora conteste: ¿Está salivando? 
¿Por qué? ¿Cómo es posible que las letras que usted ve en este texto al llegar a 
su cerebro afecten su gusto? Pues bien, esto es posible gracias a la sinestesia. 
La real Academia Española, define la palabra sinestesia como: imagen o sen-
sación subjetiva, propia de un sentido, determinada por otra sensación que 
afecta a un sentido diferente (rAE, 2001). Esta es una habilidad que tiene el 
cerebro límbico y es poder generar percepciones en un sentido abogando a 
otro. Desde los procesos de enseñanza y aprendizaje los docentes han explo-
rado muy poco esta habilidad y aunque se tienen estudios de cómo el uso de 
fragancias en clase ayuda al aprendizaje, falta realizar aún muchos experimen-
tos que muestren las bondades de estas prácticas. 

Neocórtex

Es el cerebro mágico culpable de los procesos de más alto nivel en los seres 
humanos. La investigación neurobiológica-fisiológica occidental contempo-
ránea confirma, la idea de que, efectivamente, todos poseemos dos cerebros 
conscientes: uno racional y analítico (el izquierdo) y otro intuitivo y sintetiza-
dor, no intelectivo (el derecho) y uno inconsciente que es el cerebelo (Pérez, 
2001). gracias a la interacción entre estos cerebros, es posible que ocurran ge-
nialidades como la música, las matemáticas, la lógica y la creatividad. La fun-
ción de los educadores es crear contenidos y adaptar mensajes de manera que 
lleguen precisamente a este cerebro y exploten al máximo sus características.

Estado de alerta
 
Como se explicó anteriormente, todos los mensajes que llegan al cerebro lo 

hacen a través de los sentidos. Para que ocurra el aprendizaje es necesario que 
después de que el mensaje llegue al sistema límbico pase a ser procesado en el 
neocórtex, sin embargo, esto no siempre ocurre y se debe a que la manera de 
percibir el mensaje hace que se desvíe hacia el reptiliano y ponga al cerebro 
en estado de alerta. En este estado, el cerebro se dedica a censar las amenazas 
del medio tratando de identificar si hay un tigre cerca, durante este proceso 
deshabilita las funciones del neocórtex para ahorrar energía en caso de que 
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necesite salir corriendo. La manera en que entreguemos la información a los 
sentidos, determinará hacia donde fluye. Hace poco escuché la conversación 
de 2 amigos donde uno de ellos trataba de darle consejos a su interlocutor 
sobre los malos hábitos que tenía y le preguntaba si no estaba desperdiciando 
su vida. Aunque el mensaje estaba dirigido al neocórtex para que analizara y 
sacara conclusiones, la manera en la que se dio, hizo sentir al aconsejado que 
estaba siendo atacado e inmediatamente su reptil lo hizo responder verbal-
mente a su amigo diciéndole que lo dejara en paz. En la práctica docente es 
muy importante saber dirigir el mensaje y para ello la manera en que se realiza 
la pregunta puede determinar no solo el tipo de respuesta sino la calidad de la 
misma.  En una encuesta realizada a 134 instructores y docentes universitarios 
durante un seminario en Medellín en 2017 se formularon 2 preguntas:

Figura 2
Formas de preguntar
Fuente: Elaboración propia.

observe cómo cambian las repuestas de tener un 1% en Sí y luego un 77%. 
Y déjeme preguntar querido lector: ¿acaso conducir en condiciones de alico-
ramiento no es atentar contra su propia vida? La manera en que se pregunte 
determinará la manera en que el cerebro responda. Si preguntas A el alumno 
responde A. Si preguntas A, B, C, el alumno responde igual. La misión de todo 
educador es crear desde la didáctica de su curso material, contenidos y evalua-
ciones que disminuyan los niveles de alerta, adormezcan al cerebro reptiliano 
y hagan salir lo mejor del neocórtex.
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La memoria
 
Los seres humanos tenemos una memoria a corto plazo y otra a largo pla-

zo. Inicialmente todo aprendizaje llega a la memoria a corto plazo, pero la 
información allí contenida se desvanece fácilmente. Según los estudios rea-
lizados por Medina (2010) el cerebro humano no puede retener más de siete 
unidades de información por más de treinta segundos, si durante ese intervalo 
no sucede nada especial, la información se pierde.

  
El filósofo alemán Hermann Ebbinghaus (1907) creó las conocidas curvas 

del olvido donde explica cómo en pocas horas se perdía gran parte de la infor-
mación retenida, como lo muestra la figura 3.

Figura 3
Curva del Olvido de Ebbinghaus
Fuente: Ebbinghaus (1913)

Los seres humanos tendemos a olvidar alrededor del 70% de lo aprendido 
en apenas 30 días. Los docentes lo viven a diario cuando notan que en el mo-
mento que sus alumnos salen de clase borran lo aprendido y que a la siguiente 
clase no recuerdan casi nada de lo que se explicó. Para lograr que el aprendiza-
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je dure, se requiere que la información pase a la memoria de largo plazo. Exis-
ten tres estrategias para lograr que el aprendizaje se afiance y para explicarlas 
requiero que me ayuden con el siguiente ejercicio mental: ¿recuerda que esta-
ba haciendo el 11 de septiembre del 2001 cuando se enteró de lo ocurrido en 
las torres gemelas? ¿recuerda con quien estaba? Ante esta pregunta la mayor 
parte de la población recuerda claramente qué hacía y con quien estaba, in-
cluso hay personas que recuerdan que ropa tenían puesta. ¿Cómo es posible 
que un evento que ocurrió hace tanto tiempo aun permanezca en su memo-
ria? Y en cambio, si le pregunto qué estaba haciendo hace un año para usted 
será más difícil recordarlo. Para dar respuesta a este planteamiento hablaré de 
algunos factores que facilitan el recuerdo:

La repetición
 
Cuantas más veces se repita una respuesta inducida por un estímulo, tanto 

más largo será su período de retención. Esto se debe a que cuando las demás 
cosas son iguales, el ejercicio de repetir una y otra vez fortalece el enlace entre 
la situación y la respuesta (De la Mora, 1979). Para un aprendizaje más du-
radero debe repetirse muchas veces determinado concepto o actividad. Esta 
repetición la vemos en muchos ambientes, la cual es denominada: entrena-
miento. Es importante priorizar qué es lo que necesita repetir del árbol de 
información que ya se ha entregado para no duplicar una clase, hay que buscar 
lo más relevante. Lo importante no es recordar todo sino recordar todo lo im-
portante. Los seres humanos olvidamos mucho más de lo que aprendemos y 
por eso es tan importante repetir y repetir.

Dormir
 
Para una adecuada salud mental es necesario dormir bien. Cuando la gente 

duerme poco o no duerme bien la capacidad de utilizar la comida que consu-
me se reduce casi a un tercio, al igual que disminuye la producción de insu-
lina que ayuda a extraer la energía en forma de glucosa, aumenta los niveles 
de estrés y afecta gravemente el desempeño de la mente. Se requiere dormir 
bien para que el cerebro esté en disposición de recibir información y es útil 
tener capsulas de sueño entre periodos de aprendizaje. Al dormir el cerebro 
acomoda mejor la información recibida asociada a los estímulos emocionales 
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recibidos durante el día. (Medina, 2010). Dicho así, no es lo mismo dictar 10 
horas seguidas de clase que 2 horas de clase durante 5 días, si bien es la misma 
cantidad de tiempo y se abordaría igual cantidad de temas, es más útil si el 
cerebro tiene tiempo de acomodar esa información durante el sueño. Si usted 
tiene interés en que sus alumnos aprendan algo déjelos que duerman.  

Neurotransmisores
 
El coctel DoSE de neurotransmisores (Dopamina, oxitocina, Serotonina y 

Endorfinas) ha demostrado ser útil para afianzar el aprendizaje. La dopamina 
ayuda a regular la actividad de la amígdala y también mejora el aprendizaje 
emocional mediante la potenciación a largo plazo de la amígdala basolateral 
(Koeneke, 2013). La dopamina está ligada a los estímulos de recompensa, así 
que para segregar este neurotransmisor, debe plantearse en el diseño de la 
clase actividades que reten al estudiante pero que sean alcanzables para no 
generar frustración y que puedan premiarse inmediatamente. La serotonina 
y la oxitocina se producen al interactuar con otras personas, en el toque hu-
mano y se asocia a sensaciones de confianza y lealtad. La serotonina ayuda en 
procesos como: la agresión, el comportamiento sexual, la actividad motora, la 
sensibilidad al dolor y los procesos de aprendizaje y memoria (Peñalva, 2001). 
Esto nos lleva a revisar si dentro de la didáctica de la clase estamos desarro-
llando actividades donde se involucre el trabajo en equipo, la interacción con 
los compañeros y al afianzamiento de relaciones de confianza. Sin este tipo de 
actividades no está presente en el desarrollo de las actividades académicas, y 
por el contrario se realizan muchas actividades individuales, se están perdien-
do una gran oportunidad de aprendizaje en el largo plazo.

 
Las endorfinas se segregan con el movimiento al realizar ejercicio o activi-

dades que involucren un esfuerzo físico. El ejercicio físico puntual a intensi-
dades moderadas beneficiará el rendimiento cognitivo mejorando la exactitud 
de respuesta y acelerando los tiempos de reacción en tareas simples y de dis-
criminación (Fernández, 2017).

 
Es muy difícil lograr el aprendizaje permanente en algo que no contenga 

movimiento en el momento de aprenderlo. Las pausas activas, juegos y otras 
actividades que involucren un ejercicio leve en el alumno, favorecerán de ma-
nera significativa la apropiación del conocimiento.
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Conclusiones
 
El aprendizaje requiere de emociones para su consolidación. Un recuerdo 

será más potente si en su adquisición hubo actividad física, además de empa-
tía y colaboración. 

 
La escuela tradicional le da mucha importancia a la toma de apuntes para 

la memorización, sin embargo, y gracias a los neurotransmisores, la gestión de 
las emociones se convierte en una manera más efectiva de anclar un recuerdo 
en la memoria de largo plazo. 

 
La educación de hoy requiere plantear estrategias por parte de los docentes 

que involucren la atención de los alumnos; esto se logra planteando conteni-
dos novedosos y relevantes que hagan al cerebro concentrar su atención en 
algo que ve relacionado con su supervivencia.

 
El cerebro se ve altamente influenciado por la manera en que la informa-

ción se presenta desde el lenguaje y desde el entorno. Pareciera que la habili-
dad más grande que posee un docente es tener la respuesta para las inquietu-
des que se presenten, si bien es importante, parece que es más relevante saber 
hacer preguntas que logren que la información que se quiere aprender llegue 
al lugar correcto del cerebro y que el alumno la utilice para construir su propio 
conocimiento.

 
No vivimos en una época de cambios sino en un cambio de época, donde 

los paradigmas educativos antiguos como “la letra con sangre entra” o “todo el 
mundo puede aprender de la misma forma” se ven derrumbados ante eviden-
cias de un aprendizaje individualizado donde cada estudiante es un mundo 
distinto desde sus vivencias, gustos, habilidades y destrezas. 

 
La función del docente es identificar cómo aprende cada uno de sus alum-

nos y diseñar las clases para que la información se adapte a su realidad e in-
tereses.



84

Neuro didáctica: uN acercamieNto práctico

Referencias 

Blakeslee, S., & Blakeslee, M. (2009). El mandala del cuerpo. La liebre de Mar-
zo (pp.17-18)

Carson, S. (2012). Tu cerebro creativo: 7 pasos para maximizar la innovación 
en la vida y en el trabajo. Profit Editorial. 

Colprensa (2015). ¿Sabe cuántas veces mira su celular al día? En: El Colom-
biano. recuperado de: http://www.elcolombiano.com/tecnologia/sa-
be-cuantas-veces-mira-su-celular-al-dia-EC1949633

De la Mora Ledesma, J. g. (1979). Psicología del aprendizaje. Editorial Pro-
greso. 

Ebbinghaus, H. (1907), “Psychologie”, en Hinneberg, P. (ed.), Die Kultur der 
Gegenwart, ihre Entwicklung und ihre Ziele, parte 1, sección vI: Syste-
matische Philosophie, Berlín y Leipzig, teubner, (pp.173- 246)

Fernández, F. t. g. (2017). Efectos del ejercicio físico sobre el rendimiento en 
vigilancia (Doctoral dissertation, Universidad de granada). recupera-
do de: https://hera.ugr.es/tesisugr/26759093.pdf (pp.44)

Koeneke, H. (2013) Estudio del locus 11q22-q23 y su implicación en variables 
relacionadas con el aprendizaje y la memoria. recuperado de: http://
eprints.ucm.es/20009/1/t34307.pdf (pp. 22)

MacLean, P. D. (1990). The triune brain in evolution: Role in paleocerebral 
functions. Springer Science & Business Media.

Medina, J. (2010). Los 12 principios del cerebro. grupo Editorial Norma. San-
tafé de Bogotá. 

Pérez, C. (2001). La creatividad y la inspiración intuitiva. génesis y evolu-
ción de la investigación científica de los hemisferios cerebrales. Arte, 
individuo y sociedad, 13, (pp.107-122)

Peñalva, r. g. (2001). Neurotransmisión serotoninérgica en el hipocampo: 
Interacciones con el sistema de la hormona liberadora de corticotrofina 
y el ciclo de vigilia-sueño en roedores (Doctoral dissertation, Facultad 
de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires). (pp. 8)

vaughn, Jessica (2012): Fear of Missing out (FoMo). A report from JWtIn-
telligence. March 2012 Update, New York: J. Walter Thompson Com-
pany.



85

EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

La investigación en el aula como estrategia cu-
rricular, para el desarrollo de las competencias 

específicas de la educación artística1

Lylliana vásquez Benítez2; Jorge Eliécer villarreal Fernández3; 
oscar Andrés Cuéllar rojas4; Albert Corredor gómez5; 

Claudia Marcela Montoya Escobar6

Resumen
 

 La presente investigación determinó la incidencia que tiene la investi-
gación en el aula como estrategia curricular, para contribuir a la formación de 
las competencias específicas de educación artística, con estudiantes de grado 
décimo de educación media. Se adoptó un diseño de investigación bajo el pa-
radigma teórico crítico de investigación acción, se aplicaron tres instrumentos 
de recolección de datos, la entrevista semiestructurada, la observación y la 
revisión de documentos institucionales. Se pudo establecer que la estrategia 
1  El capítulo fue derivación del proyecto de investigación titulado “Incidencia de la investigación en 
el aula, como estrategia curricular, para el desarrollo de las competencias específicas en la educación 
artística”.
2  Magíster en Educación con acentuación en Procesos de Enseñanza y Aprendizaje. Docente Investi-
gadora Corporación Universitaria Minuto de Dios UNIMINUto Seccional Bello. E-mail: lvasquez@
uniminuto.edu 
3  Licenciado en Matemáticas y Física. Estudiante de Doctorado en Ciencias de la Educación. Docente 
Investigador de la Corporación Universitaria Americana. E-mail:  jvillarrealf@coruniamericana.edu.co 
4  Licenciado en Matemáticas y Física de la Universidad de Antioquia, Magister en enseñanza de las 
ciencias de la Universidad Nacional, doctorando en tecnología educativa en la Universidad del Mar 
de Cortes. Director del Centro de Estudios Pedagógicos de la Corporación Universitaria Americana. 
Investigador Asociado Colciencias (grupo de Investigación gISELA – Categoría B). E-mail: ocuellar@
coruniamericana.edu.co. 
5  rector de la Corporación Universitaria Americana Sede Medellín. Investigador asociado al grupo de 
investigación gISELA de la misma Institución. E-mail:  alcorredor@coruniamericana.edu.co    
6  Administradora de Empresas, Máster en Administración de Negocios Internacionales, Docente In-
vestigadora de la Corporación Universitaria Americana, E-mail: mmontoya@coruniamericana.edu.co 
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de la investigación en el aula, promueve no solo el alcance de las competen-
cias específicas, sino de las competencias básicas inherentes a todas las áreas. 
Finalmente se planteó la necesidad de una reestructuración del currículo del 
área, teniendo como fundamento la investigación en el aula como estrategia 
de desarrollo curricular, y desde la práctica educativa del docente, como base 
para el diseño de un currículo pertinente y contextualizado.

Palabras clave:  competencias básicas, competencias específicas, currículo, 
investigación, educación artística, investigación en el aula. 

Classroom research as a curriculum strategy for 
the development of specific competences in arts 

education

Abstract 

 The current investigation determined the incidence of classroom re-
search as a curriculum strategy so it contributes to develop the specific com-
petences in arts education in students from tenth grade in high school.  An 
investigation design was adopted under the critical theoretical paradigm of 
action research. The semi structured interview, observation and institutional 
document revision were applied as data collection instruments. It could be 
established that the strategy of classroom research fosters not only the develo-
pment of specific competences but also the basic ones related to the rest of the 
signatures. Finally, the need of restructuring the arts curriculum arose having 
the base of classroom research as a strategy of curriculum development and 
from the teacher`s practice as a basis of a relevant and contextualized syllabus 
design.

Key words: curriculum, research, arts education, basic competences, specific 
competences, classroom research.
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Introducción

La Educación Artística y Cultural como área obligatoria y fundamental 
contemplada en la ley 115 de 1994 (Congreso de la república), cumple un 
papel primordial en los procesos de desarrollo y formación del ser humano, 
es por esto que su presencia en el currículo tiene validez, sobre todo, cuando 
deja de ser mirada como un espacio recreativo o de divertimento, en el que se 
realizan los adornos, los decorados o las cosas “bonitas”, con “estética” como 
se suele decir coloquialmente.

Este espacio, además, permite la reflexión, el encuentro consigo mismo, el 
otro, el entorno, lo otro. A través de la práctica artística es posible pensarse 
y pensar a los demás; reconocer las potencialidades corporales, reconocerse 
como un individuo que interactúa, que se mueve, transforma, simboliza, crea, 
reconstruye.  

De acuerdo con la normativa curricular colombiana, las tres competencias 
específicas que los estudiantes deben desarrollar en el área de educación artís-
tica son, la sensibilidad, la apreciación estética y la comunicación; estas com-
petencias son adquiridas por medio del desarrollo de tres procesos que son, 
el proceso de recepción, el proceso de creación y el proceso de socialización. 
Ahora bien, el problema encontrado en el desarrollo curricular y didáctico del 
área, es que los docentes se limitan a ofrecer los contenidos propuestos en el 
plan de la asignatura, olvidando o dejando de lado, las competencias específi-
cas que los estudiantes deben alcanzar; convirtiendo el trabajo artístico en un 
proceso mecánico, orientado a la obtención de una buena nota y en el que los 
estudiantes no desarrollan procesos creativos ni aprendizajes significativos.

La educación artística ha sido comprendida como un área de relleno dedi-
cada a la diversión y utilización del tiempo libre de los estudiantes por medio 
de actividades y ejercicios manuales de fácil realización, o como un área en la 
que se desarrollan todos los espectáculos y actividades de entretenimiento de 
la institución, no como un campo de conocimiento que puede ser construido 
a través de procesos pedagógicos, que puede generar grandes transformacio-
nes en los estudiantes y que se puede integrar con los conocimientos de las 
demás áreas.
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Estas situaciones generan falta de motivación en los estudiantes y limita-
ciones frente a sus procesos de creación y desarrollo de las prácticas artísti-
cas, ya que la educación artística se convierte en una más de las asignaturas 
aburridas del plan de estudios general. Surgen inquietudes como, ¿A qué se 
debe la falta de motivación de los estudiantes? ¿Que los mueve y los motiva a 
aprender? ¿Por qué los estudiantes prefieren estar en las calles que en la escue-
la? ¿Qué es divertido para los estudiantes?

Por lo anterior, surge la necesidad de proponer un desarrollo del currículo 
de esta asignatura desde proyectos de investigación o proyectos de aula, orien-
tados a la formación en las competencias específicas que deben desarrollar los 
estudiantes del grado décimo. 

En este sentido, la investigación en el aula se entiende como el desarrollo 
del currículo o plan de área por medio de proyectos investigativos en los que 
los estudiantes alcancen las competencias de aprendizaje específicas de la edu-
cación artística. Cabe entonces plantear la pregunta:

¿Cómo contribuir a la formación en competencias específicas en el área de 
educación artística mediante la investigación en el aula como estrategia curri-
cular en los estudiantes de grado décimo?

El currículo se considera como la carta de navegación del componente aca-
démico de la institución educativa, sin embargo, existen diferentes puntos de 
vista frente a lo que debe contener y cómo se debe diseñar e implementar en la 
vida práctica dentro de la escuela. Es innegable que debe existir una estrecha 
relación entre el diseño y desarrollo curricular, con la práctica educativa en la 
escuela. 

En el contexto educativo, el currículo se ha interpretado como la carrera o 
recorrido que debe seguir el estudiante para alcanzar el aprendizaje por medio 
un plan estructurado en el que se programan los contenidos, las actividades y 
las diferentes áreas que éste debe estudiar durante varios ciclos. Sin embargo, 
el concepto de currículo no ha sido unificado, ya que ha venido cambiando 
a través de la historia, de acuerdo con el desarrollo que se experimentan en 
las sociedades. Según Angulo y Nieves (1994), el estudioso del currículo debe 
comprender que éste es cambiante y se transforma de acuerdo con las circuns-
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tancias del momento, las características económicas, políticas y los intereses 
personales de quienes lo elaboran.

Angulo y Nieves (1994) hacen referencia a un currículo formal y un currí-
culo oculto; el primero se define como el plan realizado para desarrollar en 
la escuela el proceso de enseñanza y aprendizaje, este plan hace parte de un 
documento estructurado que cuenta con unos parámetros de organización 
definidos por la administración de la institución, la práctica de este currículo 
formal, lo convierte en currículo real modificándolo de acuerdo a las situacio-
nes de la realidad del aula de clase; y el segundo llamado currículo oculto  se 
denomina como la forma de analizar las relaciones entre el currículo formal 
y el currículo real.

Stenhouse (1991) propone que el currículo debe ser tomado como una 
herramienta viva y en movimiento dentro de la institución, que sirve para 
perfeccionar  el proceso de enseñanza y aprendizaje, poniendo énfasis en el 
análisis de las relaciones existentes entre la intención o pretensión que tiene 
el currículo como documento,  y la realidad de lo que sucede en las aulas de 
clase; además se plantea la importancia de la investigación y reflexión perma-
nente ya que el currículo se debe fundamentar desde la práctica educativa, 
proponiendo lo que se debe aprender y enseñar, las estrategias para lograrlo, 
el diagnóstico de los estudiantes, la forma de evaluación que se adoptará, las 
situaciones y contextos  de los estudiantes y la intención o finalidad con que 
se realiza.

Casarini (2007) plantea cuatro líneas de acción en las teorías curriculares, 
la primera hace referencia al currículo como organizador del conocimiento 
académico como base para la educación, es decir, lo que se debe enseñar en la 
escuela; la segunda línea hace énfasis en las experiencias del estudiante como 
base para la fundamentación del currículo, que debe ser diseñado de acuerdo 
con las experiencias que éste vivirá en su proceso de enseñanza y aprendizaje, 
desde diferentes dimensiones; la tercera línea concibe el currículo como una 
construcción de planes estructurados para alcanzar objetivos de aprendizaje; 
y la cuarta línea  presenta el currículo como una construcción institucional 
en la que se integran la teoría y la práctica para el análisis y la evaluación de 
manera global.
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Desde una perspectiva crítica, el diseño del currículo se debe realizar con 
la participación de toda la comunidad educativa, padres, docentes, estudian-
tes directivos y demás miembros del sector educativo, partiendo de la realidad 
de la institución, fomentando la constante investigación y reflexión por parte 
de los docentes en su práctica educativa, para atender las necesidades e intere-
ses de la comunidad. A este respecto Bolívar (1999) propone, tener en cuenta 
los siguientes aspectos a la hora de planificar el currículo, en primer lugar for-
mular y articular metas y valores para fortalecer un grupo crítico entre toda la 
comunidad educativa, estableciendo las necesidades y demandas del contexto 
específico en el que se desarrollará; en segundo lugar se propone fundamentar 
el currículo en la efectividad o calidad desde principios de equidad, solidari-
dad y democracia en los que se llegue a un consenso de los conocimientos, 
estrategias y metodologías que debe tener el diseño curricular, priorizando 
desde la reflexión y por último la praxis como participación activa de la co-
munidad educativa en el procesos de cambio curricular.

El currículo por lo tanto, debe ser formulado por cada institución educa-
tiva, teniendo en cuenta los contenidos académicos, de acuerdo con un cu-
rrículo formal o plan de estudios; las realidades de la práctica educativa con 
sus particularidades de acuerdo con el contexto social, económico, político, 
tecnológico en el que se desarrolla convirtiéndose en el currículo real, y los 
sucesos del cotidiano vivir en la escuela en los que se evidencia la ideología 
del colectivo integrando, lo planeado en el currículo formal y la realidad en la 
práctica (currículo oculto).

gimeno (1998) afirma que cualquier propuesta o modelo curricular rea-
lizado en las instituciones debe estar orientado a la guía práctica de los do-
centes, es decir, que no puede ser concebido como un recurso estrictamente 
técnico, por el contrario, debe considerar las dimensiones sociales y el im-
pacto que este puede tener en la vida profesional de sus docentes y todas las 
posibilidades que este instrumento pueda ofrecer.

Diseñar un currículo implica el estudio exhaustivo de las fuentes  o fun-
damentos que lo componen, Casarini (2007),  propone cuatro fuentes básicas 
para el análisis y diseño curricular, la fuente sociocultural vista como los re-
querimientos sociales y culturales del entorno educativo, de acuerdo con las 
perspectivas de educación que se tienen en la sociedad, es decir la realidad 
educativa; la  fuente psicológica entendida como el estudio de los ritmos y 
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formas de aprendizaje de los individuos así como sus características persona-
les y procesos de aprendizaje; la fuente pedagógica como la conceptualización 
de los contenidos y teorización de los procesos de enseñanza y aprendizaje 
integrando la teoría y la práctica durante el desarrollo curricular, y la fuente 
epistemológica que estudia los contenidos lógicos desde las disciplinas del co-
nocimiento y su relación con el mundo profesional.

La investigación se ha propuesto como una alternativa para el desarrollo 
de un currículo pertinente y adaptado a las necesidades específicas de las ins-
tituciones educativas; por medio de la investigación el equipo docente podrá 
determinar aspectos claves dentro de la planeación y diseño curricular como 
los contenidos, las actividades, la evaluación y las metodologías y modelos 
pedagógicos a aplicar. Stenhouse (1991), propone que el docente debe realizar 
una investigación progresiva para el desarrollo del currículo perfeccionando 
su labor en la práctica y su enseñanza, es decir “mejorar el arte mediante el 
ejercicio de este arte”. Señala, además, que la investigación supone no solo el 
conocimiento de la pedagogía como ciencia, sino que el aula se convierte en 
un laboratorio en el que se pueden comprobar hipótesis y producir conoci-
miento científico.

Aguirre y Jaramillo (2008), proponen que las instituciones educativas de-
ben crear sistemas de investigación que permitan reformar el currículo desde 
cada una de las áreas para fortalecer el desarrollo tecnológico y la participa-
ción de los estudiantes en actividades que fortalezcan las comunidades acadé-
micas.

Un currículo diseñado a partir de la investigación permite, no solo esta-
blecer planes de área pertinentes y contextualizados de acuerdo con las nece-
sidades de la comunidad académica, sino que facilita la transversalización de 
todas las áreas del conocimiento relacionándolas desde iniciativas de investi-
gación complejas en las que se abarcan problemas desde todas las asignaturas, 
fomentando el trabajo colaborativo, el aprendizaje a partir de situaciones pro-
blema y la generación de comunidad académica.

rivas (2006), en el estudio titulado, “Los proyectos pedagógicos de aula: 
entre el riesgo de perderlo todo lograr muy poco”, analiza el efecto pedagógico 
que tiene la ejecución de proyectos de aula en el aprendizaje de los estudiantes, 
en el currículo y en la realidad de la escuela, planteando que los proyectos de 
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aula tienen un gran potencial socializador, de trabajo comunitario y democrá-
tico, sin embargo los resultados mostraron que los docentes tienen concep-
ciones y prácticas que no consideran los saberes previos de los estudiantes, 
desatienden los ejes transversales y usan la evaluación en  un sentido instru-
mentalista, concluyendo que no existe un compromiso real de los docentes 
con el trabajo creador, el reconocimiento del otro, la inclusión de sus estu-
diantes y la capacitación permanente, que revitalice su condición académica y 
la adecuación a los cambios sociales.

Martínez (1994) plantea que la escuela debe replantear el papel de los es-
tudiantes en el currículo, reconociendo y respetando su papel a la luz de sus 
derechos civiles y políticos, en los estamentos de participación democrática 
en la institución educativa desde el gobierno escolar, y el aula, también des-
de el papel de estos en su propio proceso educativo fortaleciendo propuestas 
curriculares desde la negociación y el trabajo colaborativo entre docentes y 
estudiantes. 

 
El papel del estudiante es relevante en la construcción del currículo y la in-

vestigación dentro del aula permitirá conocer los intereses de los estudiantes 
y configurar modelos didácticos que la incentiven y logren que quien aprende 
construya su propio conocimiento y elabore estrategias para aprender (Carro, 
1991). todas las asignaturas dentro del currículo se convierten en retos inves-
tigativos desde su diseño y ejecución, porque los contenidos, el qué enseñar 
y el cómo enseñar, deben estar sustentados desde un diagnóstico y estudio 
previo del contexto, que respondan a los objetivos específicos de la disciplina 
del curso.

El área de educación artística, concebida dentro del diseño y planificación 
curricular, tiene como objetivo la formación en el campo de las artes, pero 
también la educación de seres humanos, de esta forma, se convierte en un 
vehículo para la formación humana y la educación por el arte.

Según touriñán (2011), los procesos de investigación en el aula de educa-
ción artística, se deben orientar desde tres perspectivas, la investigación de 
la educación artística como una disciplina a enseñar, comprendida como un 
área del plan de estudios de una institución educativa; el arte como disciplina 
a investigar, como el estudio de las artes desde sus diferentes lenguajes expre-
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sivos; y el arte como una disciplina de  investigación, es decir, la metodología 
especifica del investigar en la disciplina de las artes.

 La investigación en educación artística desde el ámbito del aula como una 
propuesta de desarrollo curricular en el plan de estudios, está concebida como 
un reto para la institución, ya que se deben romper los paradigmas estableci-
dos desde los modelos tradicionales de educación a través de la transmisión 
de contenidos de la disciplina o de la repetición de técnicas, que llevan al 
manejo de los lenguajes artísticos, para abordar el área desde una mirada más 
universal, comprendiendo el sentido estético y expresivo que tiene el arte en 
la sociedad y las posibilidades creativas que estos lenguajes pueden ofrecer a 
estudiantes en formación.

 
Puche (1997) sostiene que la mente investigativa, al igual que la mente 

creativa, no son ni un don, ni un talento, sino una capacidad que se cultiva 
por medio del ejercicio del aprendizaje, es decir, que puede construirse, ad-
quirirse y formarse.

El hecho de que la educación artística sea una asignatura que se trabaja 
desde el campo de las artes o de los lenguajes artísticos, no implica que sus 
procesos de investigación no se lleven a cabo con rigurosidad científica, por 
el contrario, los docente y estudiantes deben orientar y dirigir como investi-
gadores a sus  estudiantes coinvestigadores en procesos serios que impliquen  
rigurosidad y credibilidad en el ámbito investigativo, así se generarán no solo 
productos artísticos innovadores, sino conocimiento nuevo. Los estudiantes 
alcanzarán competencias específicas del área y competencias de investigación.

La educación artística ofrece a docentes y estudiantes diversas formas de 
abordar procesos de investigación en el aula, enfocados desde el desarrollo de 
sus competencias específicas, desde el conocimiento y manejo de lenguajes y 
técnicas artísticas y desde la comprensión y conocimiento del entorno artísti-
co y cultural que los rodea.

El proceso creador en el arte, por ser una práctica que se lleva a cabo desde 
el conocimiento técnico práctico, posibilita al ser humano reflexionar sobre 
sus propios procesos tanto internos, como externos, y así mismo propiciar 
en el sujeto una especie de reflejo del ser, de lo que es, de sus debilidades y 
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sus cualidades, de sus emociones y sus sentires, de sus oscuridades y deseos 
a través del objeto creado y de la reflexión constante sobre este (Daza, 2014).

 
El aula de artes se debe convertir en un taller de investigación, partiendo 

de preguntas y problemas que integren el campo de las artes y que posibiliten 
al estudiante, la creación de productos artísticos y la generación de nuevo co-
nocimiento, además la integración de otras áreas que se transversalizan en el 
proceso de investigación y la institución educativa, como espacio generador 
de estos procesos de investigación.

En su estudio denominado La observación, discusión y demostración: téc-
nicas de investigación en el aula, Matos y Pasek (2007, p. 350) afirman que:

El hombre, por naturaleza, cuenta con la condición innata de la cu-
riosidad que le impulsa a indagar cómo es y por qué es así el mundo 
que le rodea, entre otras curiosidades que le obligan a investigar para 
obtener información resolviendo gran parte de sus inquietudes y ne-
cesidades. 

Este estudio aplicado a docentes de educación básica, determinó que los 
docentes utilizan poco o escasamente técnicas propias de la investigación, 
como la observación, la discusión y la demostración; por ende   los estudian-
tes, al no ser guiados hacia el desarrollo de procesos propios de la investiga-
ción, no tiene la oportunidad de participar de forma significativa en sus clases 
y plantea la necesidad de aplicar prácticas investigativas en el ejercicio docente 
y en la dinámica cotidiana de las clases.

La investigación desde la práctica educativa debe ser la base para diseñar 
un currículo pertinente, pero ¿cómo incide la investigación en el aula en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje? El docente debe investigar no solo des-
de la reflexión de su práctica pedagógica, sino que debe proponer a sus estu-
diantes, proyectos de investigación que ellos puedan desarrollar en la clase, 
con el desarrollo de proyectos de investigación desde el aula los estudiantes 
desarrollan su sentido investigativo, crítico y colaborativo, además aprenden a 
realizar trabajos de forma sistémica, a recopilar información a adquirir un rol 
importante dentro del proceso investigativo y a ser responsable tanto de sus 
trabajo como del trabajo colectivo de su equipo.
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Según rodríguez (2012) los estudiantes que investigan desarrollan capa-
cidades intelectuales superiores frente al análisis, la síntesis, la conceptualiza-
ción y la resolución de problemas, generando pensamiento crítico, ideas in-
novadoras, capacidad de observación, de lectura, de escucha y de formulación 
de teorías e hipótesis.

Mediante los proyectos de investigación en el aula, los estudiantes asumen 
una posición científica y comprometida frente a su proceso de aprendizaje, 
solucionando situaciones problema con el objetivo de innovar y producir co-
nocimiento. Los proyectos de investigación en el aula surgen de necesidades 
o problemas específicos de un contexto educativo, haciendo que docentes y 
estudiantes integren su trabajo utilizando elementos de su entorno, para dar 
respuesta a necesidades e intereses individuales y grupales.

Bunge (citado por Matos y Pasek, 2007, p. 350) afirma que la investigación 
científica como proceso de indagación, responde a las necesidades de planifi-
cación y ejecución de proyectos que dan como resultado nuevos conocimien-
tos desde sus ejecutores.

Los procesos de investigación en el aula promovidos por el docente inciden 
de manera positiva en los procesos de enseñanza y aprendizaje ya que por 
medio de ellos se motiva la curiosidad, la resolución de problemas en situa-
ciones concretas y en contextos determinados, se aplican los conocimientos 
conceptuales aprendidos en situaciones prácticas, se desarrolla la sistematiza-
ción de las experiencias de aprendizaje y la interacción de los estudiantes con 
sus pares y docentes.

 
Matos y Pasek (2007) plantean que el docente debe inducir o propiciar téc-

nicas de investigación que lleven al estudiante a adquirir competencias como 
el análisis, la innovación, el descubrimiento, la discusión y la comparación 
de situaciones problemáticas del contexto cumpliendo con las demandas del 
proyecto educativo institucional, del aula y de la comunidad.

De acuerdo con lo anterior, además de propiciar proyectos de investiga-
ción, es el docente el que debe direccionar las estrategias didácticas dentro de 
la clase para que el proceso de investigación de lleve a cabo, ofreciendo rutas 
y procedimientos que orienten a los estudiantes en la puesta en marcha del 
ejercicio investigativo.
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Por otro lado, Miraña (2009), en su investigación titulada “La investigación 
sobre la enseñanza en Colombia: positivismo, control, reflexividad y política”, 
presenta un panorama general sobre las estrategias de investigación en el aula 
adelantadas por algunos docentes colombianos a partir de los años ochenta, 
resaltando la necesidad imperante de que el docente  lidere los procesos de 
investigación en el aula con el fin romper los paradigmas memorísticos y de 
aprendizajes estáticos, a fin de crear políticas y sistemas educativos pertinen-
tes. Aunque estas iniciativas de investigación por parte de los maestros son 
aún incipientes, se están conformando comunidades y grupos de docentes 
investigadores desde su aula proponiendo y socializando sus experiencias pe-
dagógicas con el fin de posibilitar el cambio en la escuela.

vásquez (2011) destaca la importancia de la investigación en el aula, para 
lograr el equilibrio dinámico entre lo que se enseña y la que se aprende. Como 
metodología para llevar a cabo procesos de investigación en el aula propone, 
la selección de informantes clave, la disposición de un escenario para el en-
cuentro entre el investigador principal y estos informantes, el uso de técnicas 
de recolección y análisis de la información, y finaliza con las aproximaciones 
conclusivas producto de ésta, lo que permitirá, el desarrollo del pensamiento 
crítico y complejo del estudiante, una permanente interacción entre estudian-
tes y docentes en el aula y la adquisición de aprendizajes significativos propi-
ciando desafíos y cambios, que permiten la renovación curricular.

Hacia finales del siglo XX, se empieza a desarrollar una reforma educativa 
en el ámbito mundial, cuestionando los modelos tradicionales de aprendizaje, 
tratando de proponer estrategias y modelos de aprendizaje significativo en los 
que los estudiantes pusieran en práctica sus conocimientos, para vida diaria y 
laboral. El concepto de competencia surge con esta reforma educativa conci-
biéndose como “El conjunto de conocimiento, habilidades, destrezas, aptitu-
des y actitudes que, relacionados entre sí, permiten al individuo argumentar, 
proponer y actuar en todas sus interacciones a lo largo de la vida” (Miklos, 
2009). 

garcía (2014) afirma que en el contexto colombiano los esfuerzos de ho-
mogeneización de la identidad cultural se han focalizado, desde los años de 
la década del ochenta, en reformas curriculares que han incluido argumentos 
para asegurar la igualdad de oportunidades, los logros de aprendizaje de todos 
los estudiantes.
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Según Attewell (2009, p. 22) “La palabra competencia abarca tanto la ha-
bilidad mental como la física (esto es, competencia implica comprensión o 
conocimiento), además también connota destreza o habilidad física”.

Una competencia ha sido definida como un saber hacer flexible que 
puede actualizarse en distintos contextos, es decir, como la capaci-
dad de usar los conocimientos en situaciones distintas de aquellas en 
las que se aprendieron. Implica la comprensión del sentido de cada 
actividad y sus implicaciones éticas, sociales, económicas y políticas 
(Ministerio de Educación Nacional, 2006. p, 12).

Según Díaz (2011), el tema de las competencias se ha convertido en un 
concepto complejo, ya que se ha interpretado desde diferentes ámbitos, como 
el ámbito laboral, o de formación para el trabajo y el ámbito cognitivo orien-
tado a fundamentar aprendizajes para la vida; plantea además que de parte los 
docentes, tampoco existen claridades conceptuales y de aplicación, generando 
propuestas confusas y con poca coherencia en la aplicación; es decir, no exis-
ten rasgos claros o centralizados sobre lo que implica trabajar una propuesta 
curricular por competencias.

El trabajo por competencias en la educación requiere de la modificación 
de acciones en la práctica educativa, ya que los docentes deben orientar sus 
prácticas a la resolución de problemas construidos a partir de elementos del 
contexto, utilizando el trabajo colaborativo y la investigación científica desde 
el trabajo escolar.

roncancio (2012), afirma que desarrollar competencias investigativas im-
plica que estas estén relacionadas con el proceso de formación, afianzando 
habilidades para observar, preguntar, registrar notas de campo, experimentar, 
interpretar información.

De acuerdo con los lineamientos y orientaciones curriculares y pedagógi-
cas del sistema educativo colombiano, todas las áreas del conocimiento deben 
contribuir al desarrollo de las competencias básicas por medio de la transver-
salización y operacionalización de las dinámicas de clase orientadas al alcance 
de estas.
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Por medio de los proyectos de aula se desarrollan no solo las competencias 
específicas, en este caso de educación artística, sino las competencias básicas 
comunes a todas las áreas, que según el ministerio de educación colombiano 
son:

•	 Competencias Comunicativas: Sistemas simbólicos.
•	 Competencias Matemáticas: Sistemas geométricos, Pensamiento espa-

cial.
•	 Competencias Científicas: Capacidad de observación, Indagación, 

Análisis y comprensión de fenómenos sociales, culturales e históricos.
•	 Competencias Ciudadanas: Desarrollo de Competencias, emocionales, 

respeto a las diferencias culturales, convivencia ciudadana, participa-
ción democrática, diálogo pluricultural.

Frente al desarrollo de las competencias específicas, se puede observar que 
por medio de la investigación en el aula se fortalecen las competencias cien-
tíficas desde la indagación, la comprobación de hipótesis, la experimentación 
y la observación de fenómenos. Frente a las competencias comunicativas, los 
proyectos de investigación en el aula permiten que los estudiantes tengan la 
oportunidad de participar con sus opiniones e inquietudes, partiendo de sus 
experiencias personales y del contexto, para construir el conocimiento. De 
acuerdo con lo anterior, el deseo y la motivación juegan un papel fundamental 
en el proceso de aprendizaje y los proyectos de investigación en el aula, pro-
puestos partiendo de los intereses y problemas del estudiante se convierten en 
una herramienta efectiva para el aprendizaje significativo de los estudiantes.

Leal (2000), en su estudio titulado “Pedagogía de proyectos: Una alternati-
va educativa. Una experiencia a nivel de aula”, parte del concepto de aprendi-
zaje significativo propuesto por Aussubel y gardner, entendiéndolo como las 
relaciones significativas entre lo que sabe el estudiante y lo que va a  aprender 
y de esta manera, la pedagogía de proyecto se  propone como una alternativa 
para que el estudiante construya su propio aprendizaje, con el apoyo de sus 
compañeros, el docente, su familia y su comunidad, integrando, su mundo 
particular, el entorno y la experiencia de vida a la  reflexión educativa.

La Educación trata siempre de situarse entre los temas fundamentales de 
toda sociedad; se interpreta como un núcleo intrínsecamente unido a las posi-
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bilidades de evolucionar, de formarse, en definitiva, de construir conocimien-
to… Considerando el sentido de cada forma expresiva —obra artística—, se 
puede inferir que puede haber un mismo principio de creación en todas las 
disciplinas artísticas, que no es otro que la expresividad. La expresividad está 
en la base de todas las artes y su lenguaje son las metáforas, verdaderos vehí-
culos de su fuerza simbólica. Y es a través de la metáfora que el argumento 
artístico, la energía de la música, de la pintura, del teatro, de la danza, puede 
llegar a conectar con el sentimiento de cada persona (Sánchez, 2010, p.27).

El Ministerio de Educación Nacional MEN (2006) hace énfasis en la im-
portancia de que en toda práctica educativa se deben facilitar ambientes que 
desde el aula posibiliten situaciones de aprendizaje en las que, por medio de 
la formulación de problemas, la búsqueda de respuestas a preguntas estable-
cidas, el estudio de referentes teóricos, el debate argumentado y la evaluación 
permanente. Desde las competencias básicas de la educación básica y media 
en lenguaje, matemáticas, ciencias y competencias ciudadanas, los estudiantes 
serán capaces de enfrentar las situaciones problema presentadas en sus pro-
yectos de investigación en el aula. “El riesgo y la creatividad constante hacen 
que el ser humano sea capaz de llegar a lugares inimaginados, de encontrar 
potencialidades que han pasado inadvertidas están adormecidas” (romero, 
2013, p.3). 

La conferencia mundial sobre Educación Artística realizada en Mayo de 
2010,  dedica tres objetivos de la educación artística a la investigación: Esti-
mular el intercambio entre la investigación y la práctica en Educación Artísti-
ca; Apoyar globalmente la investigación y la teoría en Educación Artística y la 
relación entre teoría, investigación y práctica; Fomentar la cooperación para 
desarrollar la investigación en Educación Artística y distribuir sus resultados 
así como las prácticas ejemplares a través de estructuras internacionales tales 
como instituciones y observatorios (UNESCo, 2010, pp. 6-7).

Desde el área de educación artística y el desarrollo de sus competencias 
específicas, sensibilidad, apreciación estética y comunicación, se propone  que 
todo  producto artístico es el resultado de un proceso de investigación, que 
tiene como objetivo pedagógico, la formación en competencias que dialogan, 
refuerzan, refinan y complementan las competencias básicas, así, la ejecución 
de proyectos de investigación para la creación de propuestas artísticas, pro-
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mueve la motivación del estudiante frente a lo que quiere plasmar en su obra 
y permite al docente realizar una planeación y sistematización del proceso 
creativo desarrollado con sus estudiantes. 

El docente requiere diseñar estrategias que permitan al estudiante 
indagar y descubrir cómo las comunidades establecen y modifican la 
relación de las personas con la diversidad cultural propia de su me-
dio, y cómo los educandos forman parte de la cultura, e interactúan 
con las diferentes expresiones de la sociedad (Ministerio de Educa-
ción Nacional, 2010, p. 54).

 
Blancas y guerra (2016), plantean que, para realizar una innovación curri-

cular, es importante integrar los proyectos de aula, de manera que se generen 
cambios significativos en la forma de enseñar y por ende en el diseño curri-
cular.

Metodología

La presente investigación se desarrolló bajo el paradigma teórico crítico 
que según valenzuela y Flores (2012), busca que el investigador cumpla un 
papel transformador del entorno que investiga integrando a los participantes, 
de forma consciente en el proceso de investigación, transformación e inter-
vención. Desde este paradigma los procesos de investigación no se centran 
solo en el análisis y reflexión de los fenómenos de estudio, sino se asume una 
actitud crítica y participativa de los sujetos sociales que están vinculados en el 
proceso de investigación.

Se desarrolló un diseño de investigación acción participación, que preten-
de el estudio de un fenómeno concreto, con el fin de intervenirlo o transfor-
marlo. 

En el contexto específico de la institución educativa  objeto de estudio, los 
participantes en el proceso, fueron los estudiantes de los grados decimo, de la 
educación media, quienes estuvieron  directamente involucrados como acto-
res en el proceso de investigación desde la vivencia diaria del currículo en el 
área de educación artística, así como en la aplicación y desarrollo de la pro-



101

EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

puesta de investigación en el aula dentro del desarrollo de la asignatura, para 
evidenciar el alcance de las competencias específicas desde esta.

Se seleccionó una muestra no probabilística por conveniencia ya que era 
un grupo de estudiantes a los que el investigador tenía acceso y presentaron 
disposición e interés en el estudio, la muestra por conveniencia es selecciona-
da por facilidad de acceso, tiempo y costos (valenzuela y Flores, 2012).

Los estudiantes de grado 10º son un grupo compuestos por cuarenta estu-
diantes con edades entre los 15 y 18 años, es un grupo mixto (16 hombres y 24 
mujeres). Se seleccionó esta muestra ya que el grado décimo es el primero de 
la educación media y tiene el fin de orientar al estudiante a la vida productiva 
y a la educación superior, además en este grado de educación, los estudiantes 
pueden abordar de forma comprometida y autónoma su proceso de aprendi-
zaje, manifestando interés y disposición frente al desarrollo de la propuesta 
curricular de investigación en el aula.

Para la recolección de los datos se utilizaron tres instrumentos, la entrevis-
ta semiestructurada, la observación y la revisión de documentos legales.

El análisis de la entrevista semiestructurada se realizó mediante un proce-
so de categorización, codificación y conceptualización, en el que se determi-
naron cuatro categorías principales que surgen de los objetivos  de la inves-
tigación, estas fueron  investigación en el aula como metodología de clase, 
investigación en el aula como diseño curricular, investigación en el aula como 
desarrollo de competencias en el área de educación artística, investigación en 
el aula como desarrollo de procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Los formatos de observación se analizaron mediante el mismo proceso ya 
que estos comprenden la mirada del fenómeno estudiado desde el punto de 
vista del docente, que consignó en cada observación aspectos relevantes para 
cada una de las categorías.

La revisión de documentos legales, se realizó por medio del análisis de plan 
de área de educación artística existente en la Institución Educativa. En este 
caso se analizó el componente investigativo y las competencias específicas que 
se tiene establecidas en el plan de área.
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Resultados
 
A continuación, se presentan los resultados del análisis de la entrevista se-

miestructurada aplicada a 40 estudiantes en la que se determinaron cuatro 
categorías principales que respondieron a las preguntas realizadas, estas cate-
gorías fueron:

1. Investigación en el aula como metodología de clase.
2.  Investigación en el aula como diseño curricular.
3. Investigación en el aula como desarrollo de competencias en el área de 

educación artística.
4.  Investigación en el aula como desarrollo de procesos de enseñanza y 

aprendizaje

Tabla 1 
Cuadro de categorización y codificación de entrevista semiestructurada, aplicada a estudiantes 
de educación media

CATEGORÍA CÓDIGO INTERPRETACIÓN

Investigación 
en el aula como 
desarrollo de 
procesos de 
enseñanza y 
aprendizaje.
Preguntas 7, 
8 y 9.

Descubrimiento de habilidades
Nuevas perspectivas desde otras áreas
retos personales
Pensamiento critico
Unión de grupo
Apretura al conocimiento
Interés por investigar
Análisis
Conocimientos útiles para la vida
orientación académica
Conciencia de avances personales
Conciencia de lo aprendido
Conciencia de fortalezas y debilidades
Convivencia e interacción
Creaciones trascendentes
Fortalecimiento de habilidades
Cambio de pensamiento
trabajo en equipo
Manejo de la información
Nuevos conceptos

De acuerdo con las respuestas de los estudiantes, 
la investigación en el aula incide en su proceso 
de enseñanza y aprendizaje posibilitando el 
descubrimiento de habilidades desconocidas, la 
formación de pensamiento crítico, la unión entre el 
grupo de clase, el interés por continuar realizando 
proyectos investigativos que les aportes conocimientos 
útiles para la escuela y para la vida.
Expresan que los proyectos de aula les generan 
exigencia personal y conciencia de los avances, 
fortalezas y dificultades que tienen con respecto a su 
aprendizaje, además de que su trabajo es valorado 
por los compañeros y por ellos mismos poniendo en 
práctica lo aprendido de forma trascendente, en las 
creaciones artísticas y en la vida cotidiana.
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Investigación 
en el aula como 
metodología de 
clase.

Preguntas    1, 
2 Y 3

Agradable
Didáctica
teórica-práctica
Buena explicación
Lúdica
Ambiente calmado y agradable
Participativa
tranquila
Apoyo docente
Indicaciones paso a paso
Actividades creativas
Proyectos de música, Danza, teatro, 
Pintura.

Frente a la dinámica cotidiana de la clase el estudiante 
opina que es una clase agradable en la que se trabaja 
integrando la teoría con la práctica, en un ambiente 
propicio, con apoyo y acompañamiento del docente. 
En general consideran que es una clase en la que se 
puede participar de manera creativa y que se reciben 
instrucciones claras para su desarrollo.
En el área de educación artística los estudiantes han 
participado en proyectos de investigación en  las 
diferentes disciplinas del campo de las artes, como son 
la danza, el teatro, la música y las artes plásticas

Investigación 
en el aula 
como 
desarrollo de 
competencias 
en el área de 
educación 
artística.

Preguntas 4, 
5 y 6

Sentido critico
Sensibilidad
Conocimiento nuevo
Coherencia personal
Profundización
Centrarse en un tema específico
trascendencia
Propuestas retadoras
Diferentes formas de ver el arte
Habilidades técnicas
Asumir proyectos
Expresión de ideas
Nuevas formas de expresión
 y representación
Profundización en temas
Apreciación artística
Nuevas visiones del entorno
Mejores relaciones
Comprensión de mensajes
respeto por el otro
Aportes al grupo
Utilización de medios de 
comunicación
trabajo colaborativo
Compartir ideas
Hablar en publico
Nuevos argumentos
recursividad

Frente al desarrollo de la competencia de la 
sensibilidad, los estudiantes consideran que los 
proyectos de investigación les han fortalecido el 
sentido crítico, el acceso a nuevos conocimientos, la 
posibilidad de profundizar en el campo del arte y en 
temas específicos de creación artística; así como el 
plantearse retos personales frente al conocimiento 
y valorar el trabajo creativo e investigativo de los 
compañeros abordando el arte desde diferentes 
perspectivas.
Con respecto a la competencia de la apreciación 
estética, los estudiantes expresan que los proyectos 
de investigación en educación artística les han 
permitido desarrollar y fortalecer sus habilidades 
técnicas frente a los diferentes lenguajes artísticos, 
que le ha posibilitado asumir de forma consciente 
y responsable sus expresiones artísticas y las de sus 
compañeros. Además, les ha posibilitado reconocer 
nuevos lenguajes artísticos y formas de expresión, así 
como reconocer otras formas de representar y ver los 
productos artísticos del entorno que los rodea.
La investigación en el aula aporta a la competencia 
de la comunicación en la medida que mejora 
las relaciones entre compañeros, fomentando el 
respeto y la comprensión del discurso y la forma de 
comunicación del otro; facilitando el dialogo, los 
aportes al trabajo colaborativo, la recursividad, la 
utilización de los medios de comunicación con que 
cuentan y la divulgación de sus producciones ante un 
público espectador. Fomenta además en intercambio 
de ideas y la creación de nuevos argumentos.

Fuente: elaboración propia

Frente a la  pregunta inicial que pretendía  determinar la incidencia de la 
investigación en el aula como estrategia curricular, en el desarrollo de las com-
petencias específicas de la educación artística, en los estudiantes de educación 
media; se pudo inferir que  en la Institución Educativa, los proyectos de inves-
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tigación en el aula se realizan  como propuesta  de trabajo en clase, y que esta 
metodología  aún no se ha fundamentado o establecido como propuesta de 
diseño o desarrollo del currículo institucional; sin embargo los resultados de 
los proyectos de investigación en el aula que se han realizado desde diferentes 
lenguajes artísticos contemplados en el campo de las artes, como el teatro, la 
danza, la música y la pintura;  han permitido el fortalecimiento de las compe-
tencias específicas de la educación artística, desde su diferentes concepciones.

Se evidenció que los resultados de la implementación de esta estrategia en 
los estudiantes de educación media, han sido satisfactorios y su incidencia 
ha sido positiva en el desarrollo de la sensibilidad, la apreciación estética y la 
comunicación, como competencias específicas del área.

Desde la competencia específica de la sensibilidad, se puede concluir que 
se fortaleció el sentido crítico frente a las manifestaciones expresivas del en-
torno, el reconocimiento del propio cuerpo como forma estética de expresión 
verbal y no verbal, de experimentación y de manifestación del arte.

En la competencia de la apreciación estética se puede concluir que la in-
vestigación en aula incide, en el manejo de la técnica como forma de perfec-
cionamiento de la expresión artística, desde la identificación conceptual de 
los procesos y técnicas de elaboración de obras de arte, hasta la práctica de 
ejercicios en pro de la creación artística propia. 

Por otro lado, la investigación en el aula incidió en la competencia espe-
cífica de la comunicación desde el punto de vista de la producción de even-
tos artísticos en los que los estudiantes socializaron sus propuestas artísticas 
desde la recursividad y la interacción con diferentes medios de comunicación 
disponibles en su entorno, fomentando la gestión cultural y el respeto por el 
trabajo intelectual de sus compañeros, cumpliendo el papel creador y público 
observador de una obra de arte.

En cuanto a los procesos de enseñanza aprendizaje, se puede concluir que 
la investigación en el aula es una estrategia fundamental, para el desarrollo de 
las competencias básicas, desde todas las áreas del conocimiento, y específi-
cas, desde el área de educación artística. Un aspecto relevante es que los es-
tudiantes manifestaron que esta metodología de clase les permitió desarrollar 
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nuevas habilidades de búsqueda de información, y de abordar el proceso de 
aprendizaje desde la autonomía y la autorregulación, aprendiendo a respetar 
el criterio y la participación del compañero como parte fundamental de la 
construcción del conocimiento, además de cruzar la teoría y la práctica en una 
misma acción de formación.

Frente a la investigación como propuesta de diseño curricular, se puede 
concluir que un currículo que no esté diseñado a partir de procesos de inves-
tigación, se convierte en un documento formal, carente de aplicación prác-
tica, ya que está desconociendo las realidades del contexto. Estas realidades 
permiten la organización sistemática de los objetivos de aprendizaje y el es-
tablecimiento de las competencias a alcanzar en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje.

teniendo como meta el alcance de las competencias específicas, el docente 
pondrá en marcha la reestructuración de una propuesta curricular que inte-
gre las particularidades del contexto y los contenidos, para ser abordados por 
medio de proyectos de investigación en los que los estudiantes serán protago-
nistas de su proceso formativo de forma dinámica y participativa.

Como resultado de la observación participante se determinaron aspectos 
relevantes en el desarrollo cotidiano de la clase de educación artística, deter-
minando las relaciones existentes entre, docentes y estudiantes, plan de área 
y currículo; ligados a la categoría uno, que es, investigación en el aula como 
metodología de clase.

Por otro lado, se analizaron los aspectos a destacar entre la corresponden-
cia de los proyectos de aula y los resultados de estos, ligados a la categoría dos 
que es, investigación en el aula como diseño curricular. Esta observación se 
desarrolló durante 10 sesiones de clase una vez por semana durante el segun-
do semestre del año escolar.
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Tabla 2 
Síntesis de observación participante aplicada en el aula de clase de educación artística

Aspectos a observar durante 
el desarrollo de las clases de 

educación artística
Resultados

Motivación de los estudiantes 
frente a la metodología de 

investigación en el aula.      

Durante la clase se observa que la docente tiene organizada la clase por momentos, 
en el primer momento de esta consiste en una retroalimentación y conversatorio 
del tema a trabajar o del tema que se viene desarrollando y una fase de motivación 
frente al trabajo a desarrollar.
En algunas ocasiones esta motivación es numérica, se incentiva con una buena nota 
y en otras la docente explica a sus estudiantes que tipo de habilidades y destrezas 
van a desarrollar con el abordaje del tema o la técnica que se está trabajando, en 
cada clase de debe exponer ante los compañeros el avance que se alcanzó con la 
temática que se viene trabajando

Iniciativas de los estudiantes 
frente a ideas y problemas de 

investigación en el arte.

Los estudiantes prefieren que se les asignen o propongan temáticas para abordar 
la investigación, en general en las clases falta iniciativa por parte de los estudiantes 
a la hora de proponer una temática o problema a investigar, pero cuando se les 
retroalimenta con ideas o se les proponen temas, asumen con responsabilidad sus 
roles dentro de los grupos de trabajo.

Integración de los proyectos 
de investigación con el 

plan de área y la propuesta 
curricular.

todos los proyectos de investigación trabajados por los estudiantes en el aula están 
relacionados con una de las bellas artes y con los lenguajes artísticos en general, 
sin embargo, la docente manifiesta que dentro de la propuesta de plan de área en 
el currículo formal no se propone como tal, sino que ella aplica esta metodología 
como propuesta de clase.

Presentación de avances 
de investigación de los 

estudiantes.

 Los estudiantes presentan sus avances de investigación semanalmente, por medio 
de presentaciones digitales, videos, películas, lectura de escritos y presentación de 
propuestas artísticas como obras de teatro, de danza, canciones o interpretaciones 
musicales y representaciones gráficas.

Evidencias de desarrollo de 
competencias específicas 
del área con el trabajo de 

investigación.

Se evidencia el trabajo de sensibilidad y la apreciación estética en el desarrollo de la 
clase, ya que la docente dedica un tiempo para trabajar la apreciación de obras de 
arte desde la pintura, la musuca, la danza y el teatro, en este espacio los estudiantes 
aportan sus apreciaciones y la docente guía su trabajo explicando códigos de 
análisis desde lo técnico y lo sensible.
La competencia de la comunicación es un componente propio de la clase, ya que los 
estudiantes a medida que van avanzando en sus temas de trabajo, deben presentar 
propuestas artísticas como resultado de sus búsquedas y estas propuestas son 
socializadas y discutidas en la clase.

Desarrollo de procesos de 
aprendizaje significativo a 
través de los proyectos de 

investigación.

El aprendizaje significativo se evidencia con las propuestas que presentan los 
estudiantes, también se evidencia disfrute por los momentos de socialización de 
sus productos y en algunos casos, algunos estudiantes manifiestan su deseo por 
continuar estudios superiores en el campo de las artes.

Fuente: elaboración propia

De acuerdo con la síntesis de las observaciones participantes, se puede ver 
que la docente utiliza actividades de motivación e introducción a las temáti-
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cas que van a ser abordadas en los proyectos de investigación, sin embargo se 
evidencia falta de iniciativa por parte de los estudiantes para investigar desde 
sus intereses, este aspecto es fundamental ya que  como propone Stenhouse 
(1991), el aula de clase se debe convertir en un laboratorio, no solo para el 
docente, sino para el estudiante y este hecho se da si los estudiantes son pro-
positivos e inquietos por abordar problemas propios del área.

Frente a la integración de los proyectos de investigación con el plan de área 
se pudo observar que los proyectos de investigación, no están estipulados den-
tro del plan de área como estructura curricular, más bien han sido abordados 
por la docente como estrategia de desarrollo de la clase.

Como evidencias del trabajo realizado por los estudiantes en los proyectos 
de investigación se observaron propuestas musicales con la conformación de 
un coro, propuestas teatrales con la representación de una pequeña obra de 
creación colectiva, una representación de danzas rituales aborígenes y en la 
actualidad se está preparando una exposición grupal de obras pictóricas al 
óleo. todos estos resultados evidencian la consecución de aprendizajes signi-
ficativos en el aula de clase.

Como resultado del análisis de los documentos legales, se analizó el plan de 
área de educación artística para la educación media, integrados a la categoría 
dos de investigación en el aula como diseño curricular. A continuación, se 
presenta un ejemplo de la estructura general de la malla curricular del grado 
decimo para uno de los periodos académicos:

Tabla 3
Malla curricular Ed Artística grado Decimo I .E La Candelaria

Grado:  decimo
Período: 01
Objetivo de grado: Elaborar juicios y criterios personales, mediante un análisis crítico del arte, postmoderno y su 
contribución al desarrollo cultural a nivel local, regional y universal.
Dimensiones:
Interacción con la producción artística y cultural y con la historia
Competencias:
-Manifiesta sin temor sus emociones frente a eventos y cosas que lo conmueven.
- Escribe ensayos críticos sobre la calidad de su contexto natural y sociocultural, sus propios trabajos artísticos, la 
historia local y universal de las artes y la producción cultural en general.
- Planifica y desarrolla actividades culturales extraescolares.
- Desempeña labores artísticas.
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Estándares básicos de competencia
Comprensión de los sentidos estéticos y de pertenencia cultural. 

Ejes
Sistema de contenidos Indicadores de 

desempeño
CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES

Conocimiento 
y valoración 

artística y 
cultural

recopilación de 
memoria cultural del 

municipio
 Indagación sobre 

costumbres y hechos de 
la vida cultural a nivel 

rural y urbano.
Historia del arte: 
 Consultas en la 
biblioteca y por 

Internet de arte desde 
el renacimiento hasta la 

modernidad.

Investigaciones, 
entrevistas, experiencias 
de campo de acuerdo al 
sector objeto de estudio.

 Averiguaciones y 
exposiciones sobre 

movimientos artísticos
. Exposición de 

muestras de trabajos 
artísticos  

Alcanzar una actitud de 
respeto reconocimiento 
y validez de las múltiples 

verdades artísticas 
por medio del trabajo 
individual y colectivo.
 Cuidar y enriquecer el 
patrimonio tangible e 
intangible de nuestro 

entorno cultural.
 Apreciación de los 

valores artísticos a nivel 
nacional e internacional

Elaborar juicios 
y criterios 

personales, 
mediante un 

análisis crítico 
del arte, del arte 
postmoderno y 
su contribución 

al desarrollo 
cultural a nivel 
local, regional y 

universal.

Fuente: elaboración propia

Al analizar la malla curricular, se puede observar que los contenidos del 
curso están estipulados por niveles conceptuales, procedimentales y actitudi-
nales, desde uno ejes globales, con unos indicadores de desempeño, que están 
orientados a cumplir con el alcance de unas competencias y unos estándares. 
Sólo en los contenidos procedimentales se propone el desarrollo de investi-
gaciones y entrevistas frente al objeto de estudio, pero la estructura general 
de la malla curricular no contempla la investigación como eje generador del 
desarrollo del currículo. A este respecto se puede afirmar que el currículo del 
área de educación artística para la educación media no tiene como fundamen-
to de desarrollo, los proyectos de investigación en el aula y que estos se vienen 
desarrollando por iniciativa didáctica de la docente más que por fundamento 
curricular, a este respecto es importante recordar a Aguirre y Jaramillo (2007), 
que propone  la creación de sistemas de investigación desde el currículo para 
que este pueda ser reformado y fortalecido desde aspectos como el avance 
tecnológico y científico, con la participación de docentes y estudiantes.

Además, se evidencia que, dentro del sistema de contenidos, no esta está 
estipulada el trabajo desde la formación para la investigación como una com-
petencia necesaria para el desarrollo integral de los estudiantes.
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De acuerdo con los resultados anteriores, se hace necesario diseñar una 
propuesta de reestructuración curricular en la que se incluya la investigación 
en el aula como estrategia que contribuya a la formación y alcance de las com-
petencias específicas en el área. Como punto fundamento se debe partir de 
la concepción del docente como investigador, que realiza un análisis previo 
de todos los elementos que constituyen la planeación y diseño del currículo 
por competencias en el área de educación artística. Este análisis implica la 
revisión y reestructuración del plan de área existente, para determinar qué 
tan pertinente es este, frente a las necesidades e intereses de formación de los 
estudiantes, y a la legislación y orientaciones legales vigentes.

Conclusiones

Frente a la  pregunta inicial que pretendía  determinar la incidencia de 
la investigación en el aula como estrategia curricular, en el desarrollo de las 
competencias específicas de la educación artística, en los estudiantes de edu-
cación media; se pudo inferir que  en la Institución Educativa, los proyectos de 
investigación en el aula se realizan  como propuesta  de trabajo en clase, y que 
esta metodología  aún no se ha fundamentado o establecido como propuesta 
de diseño o desarrollo del currículo institucional; sin embargo los resultados 
de los proyectos de investigación en el aula aplicados como estrategia curri-
cular, que se han realizado desde diferentes lenguajes artísticos contemplados 
en el campo de las artes, como el teatro, la danza, la música y la pintura;  han 
permitido el fortalecimiento de las competencias específicas de la educación 
artística, desde su diferentes concepciones.

Se evidenció que los resultados de la implementación de esta estrategia en 
los estudiantes de educación media, han sido satisfactorios y su incidencia 
ha sido positiva en el desarrollo de la sensibilidad, la apreciación estética y la 
comunicación, como competencias específicas del área.

Desde la competencia específica de la sensibilidad, se puede concluir que 
se fortaleció el sentido crítico frente a las manifestaciones expresivas del en-
torno, el reconocimiento del propio cuerpo como forma estética de expresión 
verbal y no verbal, de experimentación y de manifestación del arte.



110

La investigación en eL auLa como estrategia curricuLar, 

para eL desarroLLo de Las competencias específicas de La educación artística

En la competencia de la apreciación estética se puede concluir que la in-
vestigación en aula incide, en el manejo de la técnica como forma de perfec-
cionamiento de la expresión artística, desde la identificación conceptual de 
los procesos y técnicas de elaboración de obras de arte, hasta la práctica de 
ejercicios en pro de la creación artística propia. 

Por otro lado, la investigación en el aula incidió en la competencia espe-
cífica de la comunicación desde el punto de vista de la producción de even-
tos artísticos en los que los estudiantes socializaron sus propuestas artísticas 
desde la recursividad y la interacción con diferentes medios de comunicación 
disponibles en su entorno, fomentando la gestión cultural y el respeto por el 
trabajo intelectual de sus compañeros, cumpliendo el papel creador y público 
observador de una obra de arte.

En cuanto a los procesos de enseñanza aprendizaje, se puede concluir que 
la investigación en el aula es una estrategia fundamental, para el desarrollo de 
las competencias básicas, desde todas las áreas del conocimiento, y específi-
cas, desde el área de educación artística. Un aspecto relevante es que los es-
tudiantes manifestaron que esta metodología de clase les permitió desarrollar 
nuevas habilidades de búsqueda de información, y de abordar el proceso de 
aprendizaje desde la autonomía y la autorregulación, aprendiendo a respetar 
el criterio y la participación del compañero como parte fundamental de la 
construcción del conocimiento, además de cruzar la teoría y la práctica en una 
misma acción de formación.

Frente a la investigación como propuesta de diseño curricular, se puede 
concluir que un currículo que no esté diseñado a partir de procesos de inves-
tigación, se convierte en un documento formal, carente de aplicación prác-
tica, ya que está desconociendo las realidades del contexto. Estas realidades 
permiten la organización sistemática de los objetivos de aprendizaje y el es-
tablecimiento de las competencias a alcanzar en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje.

teniendo como meta el alcance de las competencias específicas, el docente 
pondrá en marcha la reestructuración de una propuesta curricular que inte-
gre las particularidades del contexto y los contenidos, para ser abordados por 
medio de proyectos de investigación en los que los estudiantes serán protago-
nistas de su proceso formativo de forma dinámica y participativa.
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Según Stenhouse (1991), el currículo debe ser un elemento vivo y diná-
mico dentro de la institución y debe servir para el perfeccionamiento de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, partiendo del análisis de la práctica edu-
cativa y de las situaciones que se presentan en ella desde sus diferentes actores. 

De acuerdo con lo anterior es importante que la investigación en el aula se 
convierta en una forma de diseño y ejecución del currículo formal del área, 
en el que no solo esté incluida como una estrategia didáctica, sino como una 
metodología o eje transversal para el desarrollo curricular.

Esto implica la reestructuración, del plan de área, de acuerdo con los cam-
bios que se presenten en el contexto, y de los intereses y necesidades de los 
estudiantes, con el fin de conformar un diseño curricular de acuerdo con las 
necesidades de las nuevas generaciones que ingresan a la institución.

Esta propuesta de reestructuración debe ser aplicada, no solo en los gra-
dos de educación media, sino en todos los grados desde la educación básica 
primaria y básica secundaria, en la que se realice un estudio previo de las 
necesidades e intereses del contexto educativo con respecto al área, al modelo 
educativo y pedagógico de la institución y a los lineamientos y orientaciones 
legales del sistema educativo.

Se propone como eje central del diseño, y desarrollo curricular, la inves-
tigación en el aula;  en la  que los docentes deben realizar procesos de inves-
tigación desde su práctica pedagógica llevada al análisis y reflexión, desde la 
realidad particular en la que se desempeña en la institución educativa; y en 
el aula con sus estudiantes con los que adelantará procesos de investigación 
formativa, es decir,  formación desde el área específica,  y formación para la 
investigación, como proceso de aprendizaje significativo, que permitirá el al-
cance no solo de las competencias específicas del área, sino de las competen-
cias básicas de la educación básica y media en general.

Como ruta para la reestructuración de un currículo basado en proyectos 
de investigación en el aula, que contribuya a la formación de las competencias 
específicas de educación artística, se proponen cuatro fases.
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Fase 1. Análisis del currículo existente:

En esta fase el docente realizara un trabajo de revisión y diagnóstico del 
currículo existente para el área, desde sus fundamentos, pedagógicos y legales, 
para determinar la pertinencia y aplicabilidad del mismo.

Fase 2. Reestructuración y adecuación:

Después de la revisión y diagnóstico, el docente realizara una reestructu-
ración de contenidos, competencias, logros e indicadores de desempeño de 
acuerdo con las orientaciones legales, y con las necesidades particulares de-
tectadas en el diagnóstico previo.

Fase 3. Aplicación práctica:

En esta fase el docente aplicará el diseño formal del currículo, en el aula, 
partiendo de proyectos de investigación como ruta para el alcance de los lo-
gros y competencias establecidas. En esta fase el docente juega un doble papel; 
como investigador de la metodología que está aplicando; y como asesor de los 
proyectos de investigación que están desarrollando sus estudiantes.

Fase 4. Evaluación y devolución creativa:

En esta fase se evidencia el resultado de los proyectos de investigación en 
el aula, desde el alcance de las competencias específicas, teniendo como evi-
dencia las producciones y propuestas artísticas realizadas por los estudiantes 
como resultado de sus proyectos, además el docente evaluará, los alcances, 
dificultades, y aspectos relevantes de la experiencia; para retroalimenta a sus 
estudiantes por medio de la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevalua-
ción, tanto del trabajo del área, como del desarrollo general de la clase.

Como primer ejercicio de reestructuración curricular, se presenta en la ta-
bla 3 una propuesta de malla curricular fundamentada en la implementación 
de proyectos de investigación para el desarrollo de las competencias específi-
cas de la educación artística del grado décimo.
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Tabla 4
Propuesta de reestructuración de malla curricular.

Área: Educación artística y cultural Grado: Decimo

Logro: Construcción y análisis de los elementos propios de las producciones artísticas de su entorno

Competencia: apreciación estética

Ámbito de 
investigación Ejes de los estándares o lineamientos:

Desarrollo de 
anteproyecto de 

producción artística

Interpretación formal Interpretación extratextual

Identifica aspectos históricos, sociales 
y culturales que han influido en el 

desarrollo de las artes.

Comprende las realidades estéticas que se 
presentan en las manifestaciones artísticas a 

través de la historia.

Comprende los códigos propios de 
los lenguajes artísticos y los analiza 

desde diferentes y contextos y periodos 
históricos.

realiza aportes significativos que enriquecen 
su trabajo artístico y el de sus compañeros.

valora la importancia de la función 
social del arte en su patrimonio local, 

regional y universal.

  Manifiesta autenticidad y sentido valorativo 
frente a sus propuestas artísticas con un 

trabajo teórico y técnico.

Indicadores de desempeño:
Saber conocer Saber hacer Saber ser

Conoce los aspectos históricos, sociales y 
culturales para identificar los momentos 
que han influido en el desarrollo de las 

artes.

Comprende los códigos propios 
de la obra de arte para analizarlos 

desde diferentes contextos y periodos 
históricos.

resalta la función social 
del arte para valorar 

su importancia como 
patrimonio local, regional y 

universal.
      
 Fuente: elaboración propia

Como se puede observar en la propuesta de reestructuración, la organiza-
ción de los contenidos y competencias cambia sustantivamente, se parte de 
una pregunta o ámbito investigativo, que el docente debe abordar al inicio del 
curso para generar un primer dialogo con sus estudiantes, y partiendo de este 
dialogo, se generarán las propuestas de investigación.

 
El sistema de contenidos no está establecido ya que es el docente, desde sus 

fortalezas y desde las propuestas generadas por los estudiantes, el que deter-
mina sobre cual o cuales lenguajes va a trabajar, sin embargo si están estable-
cidas unas competencias específicas a desarrollar que recogen en fundamen-
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talmente  lo que el estudiante debe aprender al finalizar el curso, frente a la 
apreciación estética que fue la competencias que se utilizó para realizar este 
primer ejemplo de reestructuración.

Se plantean unos indicadores de desempeño que abarquen el conocimiento 
desde los fundamentos de la formación por competencias, el saber conocer, el 
saber hacer y el saber ser, que tienen una estrecha relación con la práctica in-
vestigativa y que llevan a que los docente y estudiantes desarrollen de manera 
gradual y sistemática el proceso de aprendizaje.

En comparación con la malla analizada en el capítulo anterior, esta pro-
puesta re reestructuración parte de las competencias específicas del arte y 
busca el desarrollo de ellas por medio de indicadores orientados a procesos 
de aprendizaje significativo, que partirán de la iniciativa del estudiante, con 
la guía del docente, que en este caso será, no un dictador de datos históricos 
y entrenador de técnicas artísticas, sino un investigador más que trabajará en 
pro del aprendizaje de sus estudiantes desde el campo de las artes y desde la 
formación para la investigación.
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Enfoque didáctico que se asume en los libros 
de texto propuestos por los docentes

Harvey Ayos Sánchez1

Resumen

El propósito de la investigación fue analizar el contenido pedagógico y di-
dáctico de los textos escritos por los maestros del departamento de Córdoba 
Colombia que se encuentran regidos por el decreto 2277 de 1979 para ascen-
der al grado 14 del escalafón docente, en el periodo comprendido entre 2000 
y 2010, identificando el modelo pedagógico y didáctico predominante y resal-
tando la influencia que estos ejercen en las características que definen estos 
textos. La investigación fue de naturaleza analítica empleando el método cua-
litativo, se utilizó análisis de los contenidos con enfoque hermenéutico. Para 
la recolección de la información se utilizó fichas analíticas para las categorías. 
La población fue de 28 textos de diferentes autores y de diferentes municipios 
del departamento de Córdoba. La muestra fue de 14 libros de texto. Para las 
unidades de registro se empleó, para la primera categoría los componentes 
extratextual y textual, para la segunda categoría, el modelo pedagógico según 
Not (2005) heteroestructurante y autoestructurante, por último, los modelos 
didácticos de acuerdo a garcía (2000), tradicional, tecnológico, espontaneísta 
y alternativo. Se concluyó los libros de texto presentados por los docentes de 
Córdoba para ascender en el escalafón, implementan un modelo pedagógico 
heteroestructurante, que enfatiza en los contenidos, que centra la responsabi-
lidad del proceso educativo en los docentes y desconoce los intereses, necesi-
dades y expectativas de los estudiantes, en este mismo sentido, la evaluación se 
presentó como un proceso de constatación de la adquisición de estos saberes. 

Palabras clave: enfoque didáctico, libros de textos. 

1  Candidato a Doctor Institución Educativa Severá. Carrera 27 n° 11-40 Barrio Aas Américas, Cereté, 
Córdoba, Colombia. E-mail:  ayos1@hotmail.com 
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Introducción

Se considera que el texto escrito desempeña un papel protagónico en la ta-
rea de transmitir y conservar el conocimiento y los saberes que la humanidad 
ha construido a través de diferentes generaciones. Así pues, el texto académi-
co, no sólo presenta o contiene un saber, sino que establece qué se debe hacer 
para acceder a él. Por ello, es un apoyo en la escuela, puesto que permite el 
intercambio de saberes y el fortalecimiento del proceso enseñanza aprendiza-
je. Así mismo, el libro de texto escolar establece un proceso de comunicación 
donde el estudiante es el destinatario del mensaje y es el objeto de una acción 
pedagógica o didáctica, dado que en el libro de texto hay un método de apren-
dizaje implícito, que orienta hacia lo que debe hacer el estudiante durante el 
aprendizaje.

teniendo en cuenta lo anterior y que toda producción textual tiene unas 
características textuales definidas, las cuales son establecidas en gran parte 
por el contenido, la presente investigación busca analizar el contenido peda-
gógico y didáctico de los textos escritos por los maestros del departamento de 
córdoba que están regido por el decreto 2277 de 1979  para ascender al grado 
14 del escalafón docente, en el  periodo comprendido entre 2000 y 2010, para 
tal fin se establece el modelo pedagógico y didáctico predominante en dichas 
producciones y la influencia que estos ejercen en las características que de-
finen estos textos, los cuales ofrecen la posibilidad de abordar los diferentes 
contenidos pedagógicos y didácticos que se encuentran tácitamente estruc-
turados en él, y con ello reflexionar sobre las practicas del docente en el aula.

En tal sentido, en la Secretaría de Educación de Córdoba, están vinculados 
aproximadamente 1235 docentes regidos por el Decreto 2277 de 1979, (SED 
Córdoba), los cuales para poder ascender en el escalafón del grado 13 al 14, 
deben presentar una obra de carácter técnico, científico, didáctico o peda-
gógico, o en su lugar, alcanzar un título de postgrado en educación (Decreto 
No 2277 de 1979 artículo 10). En estas producciones circulan enunciados de 
diferente orden, unos relacionados con las posturas pedagógicas y didácticas 
de los docentes autores y otros relacionados con los enfoques epistemológicos 
frente a los saberes disciplinares. Para el campo educativo son especialmente 
interesantes las obras de carácter didáctico o pedagógico ya que en ellas cir-
cula el saber pedagógico de los docentes. Estas obras didácticas o pedagógicas 
son definidas en el artículo 2º del Decreto No. 385 de 1998, como:



119

EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Aquellas que tienen una orientación práctica en cuanto a desarro-
llar ideas, modelos o procesos de enseñanza en materiales escritos, 
audiovisuales o virtuales, que tengan como característica esencial el 
replanteamiento y la innovación en la didáctica de las áreas del cono-
cimiento o materias de formación en todos los niveles y modalidades 
del servicio público educativo. Incluye también las obras que buscan 
desarrollar el pensamiento y la reflexión pedagógica, orientada por el 
debate teórico pedagógico respecto de ideas, modelos, procedimien-
tos y realidades de la educación y de la enseñanza.

Esta investigación plantea como interrogante ¿Qué modelo didáctico está 
presente en los libros de textos propuestos por los docentes que aspiran a reu-
bicarse en el grado 14 de acuerdo con el Decreto 2277? 

Esta interrogante permite resaltar que, en Colombia, aunque se han dado 
avances en cuanto a la cobertura y la calidad, y se ha ampliado el campo in-
telectual generando diferentes concepciones de la pedagogía y la didáctica, 
interesan fundamentalmente las prácticas educativas y sobre todo aquellas 
que están relacionadas con los procesos de enseñanza aprendizaje, puesto que 
éstas son consecuencia de la labor docente. 

De igual manera estas prácticas que están atadas a los diferentes saberes 
que circulan en la escuela y que no sólo son disciplinares, vinculan además el 
conocimiento del docente, mediante el cual trata de orientar a los estudiantes 
en el aprendizaje y, como señala Zambrano (2007) “constituye la fuente del 
saber pedagógico” (p.231) generado a partir de experiencias que desarrolla 
durante el ejercicio de su práctica docente. Así mismo, otro de los saberes que 
hace parte del de las prácticas del docente señalado por Zambrano (2007) es 
el saber académico “el cual se expresa en el acto de escritura y la exposición 
organizada de su pensamiento” (p.233), en la que expone sus reflexiones y 
cuestionamientos frente a diferentes problemas pedagógicos y además, expli-
cita sus posturas y concepciones frente al papel del docente, del estudiante, 
del conocimiento, la escuela, el aprendizaje, la enseñanza, entre otros. Estas 
concepciones hacen que el docente implícita o explícitamente evidencie el 
modelo pedagógico y didáctico que orienta sus prácticas, en este caso las es-
criturales que se concretan en el desarrollo de libros de texto, los cuales ade-
más son pensadas como propuestas para el desarrollo del proceso enseñanza 
– aprendizaje.
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Fundamentación teórica

La didáctica en el libro de texto. ¿Herramienta de transmisión o herra-
mienta de construcción?

En el libro de texto, así como está implícito un modelo pedagógico en el 
cual se refleja el saber pedagógico del docente, también está incorporado un 
modelo didáctico que apunta al desarrollo de un saber didáctico. Para realizar 
el análisis de estos elementos en los libros de texto, es necesario definir la di-
dáctica y el modelo didáctico y evidenciar cómo se concretan estas nociones 
en los documentos analizados.

La palabra Didáctica proviene del griego Didaktiké, que significa arte de 
enseñar. Esta utiliza por primera vez por ratke en 1629 y consagrada por Co-
menio en su libro Didáctica Magna en 1957.  Más tarde la enseñanza de las 
matemáticas contribuyó al desarrollo de esta ciencia, puesto que los matemá-
ticos, debido a las dificultades de la enseñanza de su materia, se preocuparon 
por buscar mecanismo que facilitase su labor.

Son varias las discusiones en cuanto al papel de la didáctica en las cien-
cias de la educación, referente al debate entre la didáctica y la didáctica de las 
disciplinas, puesto como afirma Zambrano (2005), muchas de las situaciones 
se han enfocado algunas disciplinas particulares como las matemáticas o las 
ciencias, desarrollan conceptos como la situación didáctica o la transposición 
didáctica2, por lo anterior Zambrano (2005) aclara que: “la tarea de la didác-
tica consistirá en comprender cómo los sujetos aprehenden, qué estrategias 
intelectuales aplican y a qué medios y sistemas de información están expues-
tos” (p. 51).

Pero la discusión que ha tenido fuerte relevancia es el debate entre pedago-
gía y didáctica, que se diferencian claramente: 

Cuando el Profesor se confronta con los problemas relativos a la rela-
ción pedagógica – poder, espacio, disciplina le acordaría un espacio 
singular a la pedagogía, pero cuando se ve interpelado por las difi-

2 La cual se refiere a la explicación de los procesos que se producen en el paso de un saber científico 
a uno común, utilizando para ello el uso cotidiano del lenguaje y buscando ante todo que el sujeto se 
apropie de los saberes.
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cultades del aprendizaje, sus sistemas de organización, las represen-
taciones ancladas en las disposiciones del alumno, el asunto pasa del 
discurso pedagógico a la didáctica (Zambrano, 2005, p. 28). 

La didáctica se interesa en cómo enseñar o cómo orientar el aprendizaje, 
sin olvidar que hay otros elementos que también son importantes para que el 
proceso se lleve de la mejor manera, pero la didáctica no sólo se limita a estos 
procesos sino que también experimenta cómo influye las distintas disciplinas 
escolares con sus respectivos saberes, donde Zambrano (2005), explica que 
originan dos tipos de investigación, las investigaciones en didáctica y las in-
vestigaciones sobre la didáctica, las primeras buscan comprender los procesos 
de aprendizaje a partir de los saberes, y las segundas indagan sobre el conjunto 
de acciones que se manejan en las diferentes disciplinas escolares.

Así mismo, los especialistas de la didáctica manejan la temática bajo tres 
orientaciones, una epistemológica que, como ya se había mencionado hace 
referencia a la comprensión de los objetos de la enseñanza y el aprendizaje, 
una praxeológica relacionada con la intervención del especialista en el aula 
y una psicológica sobre las condiciones intelectuales del sujeto.  Señalando 
Zambrano (2005) que esta disciplina contempla tres grandes puntos de vista: 
la práctica, que hace referencia a las prácticas y relaciones con el saber, la nor-
mativa que hace referencia a las directivas estipuladas por el Estado y, la crítica 
y prospectiva, a través de la cual se instala un campo científico autónomo.

Aunque es preciso destacar que la didáctica hace referencia a cómo orien-
tar el binomio enseñanza - aprendizaje, el último elemento tiene mayor rele-
vancia. Atendiendo a lo anterior, es necesario aclarar estos dos conceptos, el 
primero viene del latín insegnare, que significa dar lecciones sobre lo que los 
demás ignoran o saben mal, aunque en didáctica se podría considerar como 
dar las condiciones para que el estudiante aprenda.

Se destaca en cuanto al aprendizaje viene del latín apprehendere, que signi-
fica tomar conocimiento, es decir, el aprendizaje es tomar posesión de algo no 
incorporado, así como también el conjunto de acciones exteriores que buscan 
modificar o estabilizar las representaciones que habitan en el sujeto, pero para 
Zambrano (2005) “el aprendizaje se concibe como un conjunto de acciones 
temporalmente dadas en un espacio, gracias a los cuales cada sujeto se ve afec-
tado positivamente” (p. 83). 
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Es decir, el aprendizaje supone la activación del deseo y sin deseo no hay 
aprendizaje.  El mismo autor señala que con el aprendizaje hay un proceso de 
transformación, puesto que éste garantiza que se comprenda lo que enseñan, 
porque al momento de enfrentarse al saber, al momento de comprender, inte-
gra su ser, de ahí el supuesto de que cuando se pasa de un estadio a otro nos 
hace mejores.

El modelo didáctico en el libro de texto, elemento central en la unidad 
didáctica.

Un modelo es una herramienta conceptual que permite comprender un 
fenómeno, así como también las relaciones que intervienen en él. Asimismo, 
un modelo didáctico: “es un instrumento que facilita el análisis de la realidad 
escolar con vistas a su transformación” (garcía, 2000), este concepto además 
permite analizar muchas situaciones del aula e invita a intervenir mediante 
procedimientos en ella.

Los modelos didácticos son agrupados por garcía (2000), atendiendo a 
varias preguntas entre las cuales están: ¿para qué enseñar?, ¿qué enseñar?, 
¿cómo enseñar?, así como también las formas de evaluar. Atendiendo a lo 
anterior, estos modelos se clasifican en: Modelo didáctico tradicional, el cual 
se caracteriza por estar fuertemente arraigado y forma a los estudiantes dando 
a conocer las informaciones fundamentales de la cultura vigente. En cuanto 
a qué enseñar, los contenidos se conciben desde una perspectiva enciclopédi-
ca y de carácter continuo, tendiente a la fragmentación, siendo la referencia 
la disciplina; es decir, el conocimiento escolar sería una especie de selección 
divulgativa de lo producido por la investigación científica, plasmado en los 
manuales universitarios, cuyos contenidos llegan a la etapa no universitaria; 
es decir el proceso de transducción didáctica no se concibe. De igual manera 
no se tienen en cuenta los intereses o concepciones del alumno, puesto que 
éstos están dirigidos a cumplir la exigencia de una cultura específica.

En cuanto a la pregunta del cómo enseñar en éste modelo, garcía (2000) 
plantea que no se pueden observar principios metodológicos, sino que se par-
te de que el dominio de la disciplina por parte del profesor es suficiente para 
llevar bien el proceso, que solo se limita a una exposición clara y ordenada de 
la clase, puesto que el libro de texto es el guía o el único recurso para llevarla 
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a cabo, sumado a la gran cantidad de ejercicios que ayudan en el refuerzo de 
la clase expuesta. 

El alumno debe recibir de manera atenta su clase, desarrollando los ejerci-
cios, memorizando de paso y luego repasando la lección o la unidad didáctica, 
garantizando que se reproduzca cabalmente el discurso transmitido tanto por 
el profesor como por el planteado en el libro de texto. Así mismo, esta con-
cepción tradicional ha mantenido durante años la división de los saberes, de 
tal manera que la función básica de la escuela, según Pérez (citado por garcía, 
2000), “es transmitir toda esa serie de cuerpos de conocimiento disciplinar, 
que constituyen nuestra cultura, a todas las generaciones” (p. 5).

otro de los modelos didácticos es el tecnológico, que según garcía (2000) 
busca una formación moderna para el alumnado, entendida ésta como for-
mación cultural y no como desarrollo personal. En lo referente a lo que se 
enseña no solo incorpora elementos más recientes de corrientes científicas y 
de conocimientos no disciplinares, sino de problemáticas de orden social y 
ambiental. De igual manera se tiene muy en cuenta en las estrategias metodo-
lógicas, las técnicas específicas procedentes de las disciplinas, y se supone que 
éstas van a lograr el aprendizaje de aquellas teorías previamente elaboradas 
por los científicos. 

Para ello, se recurre a la combinación de exposición y ejercicios prácticos 
específicos, lo que suele plasmarse en una serie de actividades detalladas y 
dirigidas por el profesor, que responden a procesos determinados de manera 
preferente por la ciencia y que pueden partir incluso de conocimientos previos 
del estudiante, para luego sustituirlos por otros más adecuados de la ciencia.

Añadido a esta linealidad y directivismo que lleva el proceso, garcía (2000) 
señala que la metodología se centra en la actividad del alumno, con tareas 
muy abiertas y poco programadas por el profesor que reproducen el proceso 
de investigación científica tomando el estudiante como protagonista. también 
se da una mezcla de contenidos disciplinares y metodologías activas. Así mis-
mo, la evaluación intenta medir los contenidos disciplinares adquiridos por 
los alumnos, aunque hay una preocupación por evidenciar la adquisición de 
otros aprendizajes relacionados con otras metodologías. Este modelo preten-
de racionalizar el proceso de enseñanza, programar de manera detallada las 
actuaciones docentes y de los medios con el ánimo de medir el aprendizaje de 
los alumnos en términos de conductas observables.
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Este modelo didáctico que el autor toma como una alternativa tecnológi-
ca a la escuela tradicional, responde a una perspectiva positivista que, como 
señala Sacristán (citado por garcía, 2000), está preocupada por la eficiencia 
y otorga un papel central a los objetivos, así como el tradicional otorga a los 
contenidos. Éste modelo, al igual que el tradicional, no tiene en cuenta las 
concepciones previas de los alumnos, pero presenta algunos avances en lo 
referente a la modernización de los contenidos ya que toma fuerza la idea de 
actividad de aprendizaje del alumno y presenta una evaluación objetiva ba-
sada en datos, pero como señala garcía (2000) “continua con el absolutismo 
epistemológico en lo referente a que hay una realidad científica superior que 
constituye el núcleo del contenido que ha de ser aprendido” (p.6).

otro de los modelos didácticos que plantea garcía (2000) es el modelo es-
pontaneísta –activista que se puede considerar como “una alternativa espon-
taneísta al modelo tradicional”. Este modelo tiene como propósito educar al 
alumno sumergiéndolo en la realidad que lo rodea, desde el convencimiento 
de que el contenido verdaderamente importante para ser aprendido por el 
alumno debe ser la expresión de sus intereses y experiencias del medio en que 
se desarrolla. Es decir, el alumno debe preocuparse por explorar y descubrir 
de manera directa, mediante la realización de actividades de carácter flexi-
ble, poco programadas, cuyo eje central es el alumno y en donde el papel del 
profesor es mínimo, puesto que el estudiante debe descubrir el mundo por sí 
mismo. Es decir, el alumno debe poseer algunas actitudes como curiosidad 
por su medio y trabajo cooperativo.

Este modelo espontaneísta plantea una evaluación con algunas incon-
gruencias puesto que en algunos momentos combina un proceso de enseñan-
za absolutamente abierto y espontáneo con una evaluación tradicional que 
pretende medir niveles de aprendizaje. tampoco en este modelo se tiene en 
cuenta las concepciones de los alumnos sobre lo que se desea aprender, sino 
que tiende a sus intereses. De igual manera, el centro de interés va más allá de 
los contenidos y del profesor quien, a diferencia del modelo tradicional, no es 
protagonista. En el aprendizaje se considera que el estudiante puede aprender 
por sí solo, de manera espontánea y natural y el profesor se convierte en un 
líder afectivo y social, cambiando su papel de transmisor.

otro de los modelos didácticos que señala garcía (2000) y que tiene como 
característica su carácter alternativo es el Modelo Didáctico de Investigación 
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en la Escuela, que propone el florecimiento del conocimiento en los alumnos, 
que proporciones una visión crítica de la realidad, para que puedan hacer ac-
tores delas transformaciones que en ella se dan de manera responsable. Así 
mismo, el conocimiento se toma como un todo, no solo porque toma el cono-
cimiento disciplinar sino porque adopta el conocimiento cotidiano, la proble-
mática social y ambiental. todo este conocimiento global, al ser integrado, va 
adoptando una mayor complejidad. 

A continuación, garcía (2000) propone un cuadro comparativo Cuadro 1, 
con los rasgos básicos de los modelos didácticos analizados que resume los 
elementos que se detallan y los agrupa de manera sistemática (tabla 1).

Tabla 1
Rasgos básicos de los modelos didácticos analizados.

DIMENSIONES 
ANALIZADAS

MODELO 
DIDÁCTICO 

TRADICIONAL

MODELO 
DIDÁCTICO 

TECNOLÓGICO

MODELO 
DIDÁCTICO 

ESPONTANEÍSTA

MODELO DIDÁCTICO 
ALTERNATIVO 

(Modelo de 
Investigación en la 

Escuela)

Para qué 
enseñar 

(propósitos)

* Proporcionar 
las informaciones 
fundamentales de la 
cultura vigente.  

* obsesión por los 
contenidos

* Proporcionar una 
formación “moderna” 
y “eficaz”.  

* obsesión por los 
objetivos. Se sigue 
una programación 
detallada.

* Educar al alumno 
imbuyéndolo de la 
realidad inmediata.  

* Importancia del 
factor ideológico.

* Enriquecimiento pro-
gresivo del conocimiento 
del alumno hacia mo-
delos más complejos de 
entender el mundo y de 
actuar en él.  

* Importancia de la 
opción educativa que se 
tome.

Qué enseñar 
(contenidos)

* Síntesis del saber 
disciplinar.  

* Predominio de las 
“informaciones” de 
carácter conceptual. 

* Saberes disciplina-
res actualizados, con 
incorporación de 
algunos conocimien-
tos no disciplinares. 
Contenidos prepara-
dos por expertos para 
ser utilizados por los 
profesores.  

* Importancia de 
lo conceptual, pero 
otorgando también 
cierta relevancia a las 
destrezas.

* Contenidos pre-
sentes en la realidad 
inmediata.  

* Importancia de 
las destrezas y las 
actitudes.

* Conocimiento “esco-
lar”, que integra diversos 
referentes (disciplinares, 
cotidianos, problemá-
tica social y ambiental, 
conocimiento metadisci-
plinar).  

* La aproximación al 
conocimiento escolar 
deseable se realiza a 
través de una “hipótesis 
general de progresión en 
la construcción del cono-
cimiento”.
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Ideas e intereses 
de los alumnos

* No se tienen en 
cuenta ni los intere-
ses ni las ideas de los 
alumnos.

* No se tienen en 
cuenta los intereses 
de los alumnos.  

* A veces se tienen en 
cuenta las ideas de los 
alumnos, considerán-
dolas como “errores” 
que hay que sustituir 
por los conocimien-
tos adecuados.

* Se tienen 
en cuenta los 
intereses inme-
diatos de los 
alumnos.  

* No se tienen 
en cuenta las 
ideas de los 
alumnos.

* Se tienen en cuenta los 
intereses y las ideas de los 
alumnos, tanto en relación 
con el conocimiento propues-
to como en relación con la 
construcción de ese conoci-
miento.

Cómo enseñar 
(método)

* Metodología basa-
da en la transmisión 
del profesor.  

* Actividades cen-
tradas en la expo-
sición del profesor, 
con apoyo en el 
libro de texto y ejer-
cicios de repaso.  

* El papel del 
alumno consiste 
en escuchar aten-
tamente, “estudiar” 
y reproducir en los 
exámenes los conte-
nidos transmitidos.  

* El papel del pro-
fesor consiste en 
explicar los temas y 
mantener el orden 
en la clase.

* Metodología vin-
culada a los métodos 
de las disciplinas.  

* Actividades que 
combinan la exposi-
ción y las prácticas, 
frecuentemente en 
forma de secuencia 
de descubrimiento 
dirigido (y en oca-
siones de descubri-
miento espontáneo).  

* El papel del alum-
no consiste en la 
realización sistemáti-
ca de las actividades 
programadas.  

* El papel del pro-
fesor consiste en 
la exposición y en 
la dirección de las 
actividades de clase, 
además del manteni-
miento del orden.

* Metodolo-
gía basada 
en el “des-
cubrimiento 
espontáneo” 
por parte del 
alumno.  

* realización 
por parte 
del alumno 
de múltiples 
actividades 
(frecuente-
mente en gru-
pos) de carác-
ter abierto y 
flexible.  

* Papel cen-
tral y prota-
gonista del 
alumno (que 
realiza gran 
diversidad de 
actividades).  

* El papel del 
profesor es 
no directivo; 
coordina la 
dinámica 
general de la 
clase como 
líder social y 
afectivo.

* Metodología basada en la 
idea de “investigación (esco-
lar) del alumno”.  

* trabajo en torno a “proble-
mas”, con secuencia de activi-
dades relativas al tratamiento 
de esos problemas.  

* Papel activo del alumno 
como constructor (y recons-
tructor) de su conocimiento.  

* Papel activo del profesor 
como coordinador de los 
procesos y como “investiga-
dor en el aula”. 
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Evaluación

* Centrada en “re-
cordar” los conteni-
dos transmitidos.  

* Atiende, sobre 
todo al producto.  

* realizada median-
te exámenes.

* Centrada en la 
medición detallada 
de los aprendizajes.  

* Atiende al produc-
to, pero se intenta 
medir algunos pro-
cesos (p.e. test inicial 
y final).  

*realizada mediante 
tests y ejercicios 
específicos.

* Centrada en 
las destrezas 
y, en parte, en 
las actitudes.  

* Atiende 
al proceso, 
aunque no de 
forma siste-
mática.  

* realizada 
mediante la 
observación 
directa y el 
análisis de 
trabajos de 
alumnos 
(sobre todo 
de grupos).

* Centrada, a la vez, en el se-
guimiento de la evolución del 
conocimiento de los alumnos, 
de la actuación del profesor y 
del desarrollo del proyecto.  

* Atiende de manera sis-
temáticas a los procesos. 
reformulación a partir de 
las conclusiones que se van 
obteniendo.  

* realizada mediante diversi-
dad de instrumentos de segui-
miento (producciones de los 
alumnos, diario del profesor, 
observaciones diversas...).

Fuente: reelaborado por F.F. garcía Pérez a partir de fuentes diversas (citadas) del Proyecto 
IrES.

A partir de los planteamientos referenciados anteriormente sobre el libro 
de texto y los modelos pedagógicos y didácticos que procedió al análisis de la 
producción de los libros de texto de los maestros de Córdoba que aspiran a 
ascender en el escalafón. 

Contexto metodológico

Para la realización de la investigación se utilizó el enfoque  didáctico que se 
asume en los libros de texto propuestos por los docentes, se tomó el paradig-
ma cualitativo, puesto que ofrece una mirada sobre todo el mundo  de la ex-
periencia social y humana, y constituye además; “un esfuerzo por comprender 
la realidad social como fruto de un proceso histórico de construcción visto a 
partir de la lógica y el sentir de sus protagonistas, por ende, desde sus aspectos 
particulares y con una óptica interna” (Sandoval, 2002, p. 11). En este sentido, 
las categorías de componentes del texto, modelos pedagógicos y enfoques di-
dácticos se asumen desde éstas premisas, comprender las diferentes prácticas 
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y con ella los saberes que subyacen en estos libros de texto, orientadas al pro-
ceso de enseñanza aprendizaje por parte del docente.

Para el desarrollo de esta investigación se tendrá en cuenta el enfoque Her-
menéutico que “consiste en interpretar, por vía de reconstrucción, en qué sen-
tido un acto individual es manifestación de la vida integral, es decir del mun-
do de la vida”. (Marín, 2012, p. 134), en este sentido, las prácticas y los saberes 
que están reflejados en los libros de textos, son categorías que a la luz de un 
enfoque hermenéutico son susceptibles de comprensión y a la vez de interpre-
tación. Así mismo, este enfoque enfatiza su interés en los significados que se 
construyen y atribuyen a los sujetos en su quehacer, en este caso a través de su 
saber académico, el cual es plasmado en la escritura en los libros de texto. De 
la misma manera resulta pertinente este enfoque, puesto que su marcado ca-
rácter comprensivo e interpretativo, permite investigar no solo textos escritos, 
sino, del mundo simbólico y cultural que el hombre plasma en sus acciones 
(villa, 2006). 

Estrategia

Para esta investigación se tiene en cuenta el método de Análisis de conte-
nido desde el nivel semántico, que es definido según Bardin (1986:7) (citado 
por López, 2002) como: 

Un conjunto de instrumentos metodológicos, aplicados a lo que él 
denomina como ≪discursos≫ (contenidos y continentes) extrema-
damente diversificados. El factor común de estas técnicas múltiples 
y multiplicadas -desde el cálculo de frecuencias suministradoras de 
datos cifrados hasta la extracción de estructuras que se traducen en 
modelos- es una hermenéutica controlada, basada en la deducción: 
≪la inferencia≫ (p.173). 

Así pues el análisis del contenido de estos libros de texto presentados por 
los docentes para ascender en el escalafón invita a desentrañar lo que está in-
merso en ellos, es decir, iniciar un examen riguroso en cuanto a la búsqueda 
de sentido, por eso como señala Piñel (2002) “el contenido está encerrado, 
guardado e incluso a veces oculto dentro de un continente (el documento 
físico, el texto registrado, etc.) y que analizado por dentro, (…), permitirá un 
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nuevo conocimiento” (p. 2).  En este sentido, este estudio pretende construir, 
a partir del nivel superficial, analítico e interpretativo, un nuevo texto más 
completo y estructurado, que permita tener una visión sobre los enunciados 
pedagógicos y didácticos de los docentes del departamento en el periodo 2000 
al 2010.  

Con respecto a los procedimientos que contempla el análisis de contenido, 
en esta investigación se han considerado las siguientes etapas: La identifica-
ción de la población que se desea estudiar, la selección de la muestra adecuada 
a los intereses y necesidades particulares del estudio, la determinación de las 
unidades de análisis o registro, y de contexto (análisis) como sujetos de la ob-
servación, la construcción de las categorías como elementos de las variables 
cualitativas investigadas, la codificación, la cuantificación y el análisis de los 
resultados encontrados (Fernández, 2002, p 38).

Etapas del proceso de análisis de contenido en esta investigación: 

1. La población está compuesta por todos los textos que escribieron los 
docentes para ascender en el escalafón en el periodo de 2000 al 2010, 
que estaba integrado por 28 textos de diferentes autores y de varios 
municipios del departamento de Córdoba. Así mismo se seleccionó de 
esta población como corpus de estudio o muestra a 14 libros de texto, 
debido al interés de estudiar a través de ellos los modelos pedagógicos 
y las perspectivas didácticas, así como también los diferentes saberes y 
prácticas.

2. En cuanto a las unidades de registro que son los segmentos que inte-
resa investigar del contenido de los mensajes escritos, para la primera 
categoría que es el libro de texto los componentes extratextual y textual, 
para la segunda categoría, el modelo pedagógico según Not (2005) He-
teroestructurante y Autoestructurante y, por último, para la tercera ca-
tegoría, los modelos didácticos de acuerdo a garcía (2000), tradicional, 
tecnológico, espontaneísta y alternativo.

3.  Con respecto a las unidades de análisis o de contexto que son bases de 
sentido localizables dentro del texto, constituyen el marco interpretati-
vo de lo sobresaliente de las unidades de registro.  

4. La codificación: el primer paso en análisis de contenido es codificar da-
tos. Codificar, puede definirse como, “el proceso de identificar palabras, 
frases, temas o conceptos dentro de los datos de manera tal que los 
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patrones subyacentes puedan ser identificados y analizados”. Codificar 
no es el proceso de asignar etiquetas o categorizar los datos. Mediante 
codificación el investigador simplemente se familiariza con los datos y 
empieza a organizar la información (Mayan, 2001, p.24).

5. Luego la cuantificación se hace principalmente por la asignación de 
números a las unidades de registro, y luego su posterior conteo después 
de la codificación.

Para la recolección de la información se desarrollaron fichas analíticas para 
cada una de las categorías, las cuales se muestran a continuación, en la tabla 
1, que condensan los diferentes unidades de registro y con ellas las unidades 
de análisis, las cuales se destacaron en el apartado anterior y servirán como 
eje para establecer algunas dimensiones que orientarán la mirada sobre los li-
bros de texto, entre las cuales se pueden mencionar para la primera categoría, 
los componentes extratextual (imágenes, tareas) y los textuales (textos teórico 
cognitivos e instrumentales), así como también, para la segunda categoría, 
algunos componentes del currículo como: propósitos, contenidos, métodos, 
secuenciación y evaluación y, por último, para la tercera categoría, se tomaran 
las dimensiones de acuerdo con garcía ( 2000) que responde a las preguntas 
¿para qué enseñar?, propósitos, ¿Qué enseñar?, contenidos, ¿cómo enseñar?, 
método, intereses de los estudiantes y evaluación.

Tabla 2
Modelo pedagógico de acuerdo a Not (2013) 

Categorías utilizadas en los libros de texto

MODELO PEDAGÓGICO

Modelo Pedagógico Frecuencia Frecuencia absoluta

Heteroestructurante 11 78,57142857

Autoestructurante 3 21,42857143

total 14 100

Fuente: Not (2013)
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Tabla 3
Modelos didácticos García (2000) 

Categorías utilizadas en los libros de texto

MODELO DIDÁCTICO

MODELO DIDÁCTICO FRECUENCIA FRECUENCIA ABSOLUTA

tradicional 5 35,71428571

tecnológico 6 42,85714286

Espontaneísta 3 21,42857143

Alternativo 0 0

total 14 100

Fuente: garcía (2000)

Figura 1
Categorías utilizadas 
de acuerdo al modelo 
pedagógico.

Figura 2
Modelos didácticos en el 
libro de texto
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Resultados y análisis

Luego de la tabulación y presentación de la información de las unidades re-
gistros en las tablas de frecuencias y gráficas, se toma esta información como 
apoyo para el posterior análisis cualitativo a partir de las dimensiones y con 
ellas las unidades de contexto o análisis. Las cuales se exponen a partir de cada 
una de las categorías establecidas: componentes de los libros de texto, ¿cuál es 
el modelo pedagógico y cuál es el enfoque didáctico?.

El modelo pedagógico en los libros de texto

Los resultados muestran que en los libros de texto el modelo pedagógico, 
de acuerdo a Not (2013), que presenta una mayor relevancia, específicamen-
te el 79%, corresponde al modelo pedagógico heteroestructurante, el cual se 
basa fundamentalmente en que el saber se organiza desde el exterior y cuya 
primacía es el objeto. De igual manera con respecto a los propósitos, en el 
ejemplo 5:

Figura 3
Ejemplo 5 - Vive la Ciencia, 3°, 
2008.p.7

Aunque tratan de impulsar algunas actitudes como científicos naturales 
que, en un primer momento, se ubicarían en el modelo autoestructurante ya 
que da prioridad a los intereses y actitudes de los estudiantes, al revisar los 
contenidos se puede observar que este libro de texto está orientado a unos 



133

EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

conocimientos específicos, cuyas informaciones son socialmente aceptadas, 
como se evidencia en el ejemplo 6:

Figura 4
Ejemplo 6. Vive la Ciencia, grado 
3°, 2008. p.

Figura 5
Ejemplo 7. Textos y mensajes (Lengua 
Castellana), grado 2°. 2009. P.

Donde además se presentan los saberes enciclopédicos “La materia, pro-
piedades de la materia, etc.”, en las cuales, como señala De Zubiría (1994) “las 
ciencias pierden su carácter de estructuras generales y abstractas que explican 
lo real y son equiparadas a un montón de informaciones desligadas entre sí, 
donde lo particular se impone sobre lo general” (De zubiría, 1994).

Atendiendo a Durkheim (citado por Not, 2013) cada sociedad construye 
el modelo que es necesario en cada fase de su desarrollo, por tal motivo la 
educación cumple una labor de orientación en el estudiante a través de unas 
acciones para insertarlo en la vida social, para ello el docente, que es delegado 
por esta sociedad, asume una función directa de transmisión lo cual se puede 
evidenciar en el ejemplo 7:
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Donde el texto es dirigido al docente y se le exponen estrategias para trans-
mitir conocimientos o saberes al estudiante, que está predispuesto al profesor 
ya que éste posee una actitud pasiva. Además, este método no puede ser com-
prendido verdaderamente por el estudiante si no lo ve en acción o no se le 
explica en el mismo momento de aplicarlo (Durkheim citado por Not, 2013, 
p. 48), de ahí que deben proponerse actividades que consistan en verificar si 
han quedado impresos los conocimientos como se evidencia en el ejemplo 8:

Figura 6
Ejemplo 8. Ética y valores 
11°.2008.p.32.

Figura 7
Ejemplo 9 - Espacio Sinuano (Ciencias 
sociales para la básica primaria) 3°, 
2008. p.47 

En cuya actividad se observa que se le da relevancia a la memoria, y el es-
tudiante asume un papel pasivo ya que debe repetir y corregir, presentándose 
algunas transformaciones en la estructura mental, como se puede apreciar en 
el ejemplo 9:
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Esta parte del texto corresponde a una síntesis de huellas las cuales tuvo 
como génesis la transmisión hacia el alumno de cierto número de contenidos 
propuestos por el docente, “los Muiscas habitaron en el interior del país”.  Es-
tos contenidos también son asumidos de forma pasiva por el docente, quien 
toma esos contenidos elaborados por fuera de la escuela y en ningún caso 
orienta a que las nociones sean construidas por el alumno. Not (2013) descri-
be esta dinámica vertical y unilateral cuando afirma: “hay un orden estatuta-
rio: el maestro transmite el conocimiento porque sabe y el niño debe adqui-
rirlo porque ignora”.

otro de los elementos fundamentales que se evidencia en el análisis de 
los textos es la imitación que hace parte de la estructura del tradicionalismo 
y cuyo representante es Alain (citado por Not, 2013), quien plantea que el 
principal deseo del niño es dejar de serlo, es decir quiere actuar como adulto y 
con base a esa dinámica es que se genera el proceso educativo, destacándose el 
papel del docente en repetir y hacer repetir, corregir y hacer corregir, en tanto 
que el estudiante debe imitar y por ende copiar, como en la actividad que se 
muestra en el ejemplo 10:

Figura 8
Ejemplo 10. Espacio Sinuano (ciencias 
sociales para la básica primaria) 3°, 
2008. p.36

Que orienta al niño a la imitación o la copia sucesiva puesto que cree que a 
través de ella el niño puede llegar a crear o, en su defecto, como afirma Alain 
(citado por Not, 2013), “en la medida que reproduce contenidos los compren-
de poco a poco y reflexiona acerca de ellos antes de intentar crearlos él mis-
mo”(p. 55).
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Por otro lado, dentro de los libros de textos analizados, se destaca las acti-
vidades evaluativas que se basan en el desarrollo de respuestas construidas, es 
decir, el alumno debe componer por sí mismo su respuesta en lugar de elegirla 
entre varias posibilidades. 

Conclusiones y recomendaciones

El análisis de los libros de texto presentados por los docentes de Córdo-
ba para ascender en el escalafón, evidencia un docente que implementa un 
modelo pedagógico heteroestructurante, que enfatiza en los contenidos, que 
centra la responsabilidad del proceso educativo en los docentes y desconoce 
los intereses, necesidades y expectativas de los estudiantes por considerarlos 
sujetos pasivos que llegan a la escuela como recipientes vacíos que ella debe 
llenar y, en este mismo sentido, la evaluación se presenta como un proceso de 
constatación de la  adquisición de estos saberes. 

Así mismo del presente estudio se recomienda analizar a partir de otros 
documentos y por ende de otras metodologías la instalación o no del modelo 
didáctico alternativo en las prácticas pedagógicas del departamento de Cór-
doba durante la década del 2000. De la misma forma utilizar en el análisis de 
los libros de texto la dimensión praxeológica para desarrollar un estudio de las 
actividades, las funciones de las actividades y los dispositivos didácticos que 
estos contemplan y por ultimo desarrollar encuestas a los docentes escritores 
de texto para abordar otros elementos de sus prácticas y poder analizar cómo 
la construcción y utilización de su libro de texto ha incidido en su práctica 
pedagógica.
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Resumen
 

     La dinámica vigente de migración de la producción de conocimiento en las 
Instituciones de Educación Superior, ha motivado el salto de un primer modo 
de producción típicamente disciplinar y homogéneo, a un segundo modo sus-
tentado en la heterogeneidad y trans-disciplinariedad. Para las Universidades, 
es menester buscar espacios de concertación en los que sea posible, satisfacer 
las necesidades de una sociedad cada vez más demandante, responder a las 
exigencias del sector productivo mejorando la oferta y producción de servi-
cios, y finalmente, dar cuenta de los avances, requeridos por el sector científi-
co y tecnológico. 

     
La multiplicidad de actores, instituciones y prácticas, asociadas a la diná-

mica del conocimiento, invitan a considerar que las políticas institucionales, 
que buscan impactar los contextos en ciencia y tecnología, no pueden estar 
relacionadas únicamente con la investigación y el desarrollo, sino que es in-
dispensable, que se determine la manera en la que ese conocimiento será ges-
tionado posteriormente en la sociedad y el sector productivo, a través de la 
representación y difusión de los actores del saber y el hacer científico y tecno-
lógico en las universidades. 

1  Producto de reflexión académica del Seminario Universidad, Sociedad e Innovación, en el marco del 
curso del Doctorado en Política y gestión de la Educación Superior. Universidad Nacional de tres de 
Febrero. 
2  Profesional en terapia Física. Esp. En Epidemiología. Esp. En Psicomotricidad. Mg. En Salud Pública. 
Doctoranda en Política y gestión de la Educación Superior. Docente e Investigadora. Jefe del Departa-
mento de Salud Pública de la Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad de Boyacá. paolabarreto@
uniboyaca.edu.co 
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     Se concluye que, las Instituciones de Educación Superior deberán ajustar 
sus dinámicas de interacción con el entorno, de tal manera que, a partir de la 
organización y gestión científica y tecnológica, se pueda configurar las posibi-
lidades de generar impacto de las funciones sustantivas, y así mismo, reducir 
las tensiones surgidas entre los requerimientos e intereses de la comunidad 
científica y las dinámicas y necesidades del contexto.

Palabras clave: Educación Superior, Funciones sustantivas, Producción de 
conocimiento, Sector productivo, Sociedad.

Substantive functions in the university and 
its connection with the productive and 

social needs of the environment

Abstract
     
The current dynamics of migration of the production of knowledge in Hi-

gher Education Institutions, has motivated the jump from a first mode of pro-
duction typically disciplinary and homogeneous, to a second mode based on 
heterogeneity and trans-disciplinarity. For Universities, it is necessary to seek 
opportunities for consultation where possible, meet the needs of an increa-
singly demanding society, respond to the demands of the productive sector 
by improving the supply and production of services, and finally, account for 
progress , required by the scientific and technological sector.

     
The multiplicity of actors, institutions and practices, associated with the 

dynamics of knowledge, invite us to consider that institutional policies, which 
seek to impact the contexts in science and technology, can not be related only 
to research and development, but are indispensable , to determine the manner 
in which this knowledge will be subsequently managed in society and the pro-
ductive sector, through the representation and dissemination of knowledge 
actors and scientific and technological work in universities.
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It is concluded that Higher Education Institutions must adjust their dyna-
mics of interaction with the environment, in such a way that, from the organi-
zation and scientific and technological management, it is possible to configure 
the possibilities of generating impact of the substantive functions, and thus 
reduce the tensions that arise between the requirements and interests of the 
scientific community and the dynamics and needs of the context.

Key words: Higher education, substantive functions, knowledge production, 
productive sector, society.

Introducción
 
En éste texto se plantean de manera sucinta algunas reflexiones respecto a 

la necesidad actual de revisar mecanismos, estrategias, herramientas, proce-
sos, políticas y decisiones en educación superior, ligadas al innegable tránsito 
de los modos de conocimiento a través de la historia, de un modo tradicio-
nal disciplinar y homogéneo (Modo 1), a uno heterogéneo y transdisciplinar 
(modo 2).

 
No solo el cambio en los modos de conocimiento ha influido en la adapta-

ción de las universidades, de igual forma, la exigencia constante para respon-
der a las demandas de múltiples actores y sectores de la sociedad, ha motivado 
grandes reestructuraciones, en virtud de los requerimientos de sectores pro-
ductivos, así como de sectores sociales.

 
En este sentido, el reto al que se enfrentan las instituciones de Educación 

Superior, consiste en encontrar un punto de equilibrio que permita al entorno, 
reconocer los avances científicos y tecnológicos ligados al puro conocimiento, 
así como, identificar que las demandas productivas de bienes y servicios, así 
como los problemas sociales, están siendo abordados por las universidades, 
empleando políticas y dinámicas de organización y gestión científica y tecno-
lógica, que promuevan un mayor impacto de sus funciones sustantivas: Do-
cencia, Investigación y Proyección Social.
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Funciones sustantivas en la universidad y su vinculación con las necesida-
des productivas y sociales del entorno

     toda institución de Educación Superior rigiéndose por los modelos de 
educación a nivel internacional, define con claridad, la profundidad y alcance 
de sus funciones sustantivas a juicio autónomo, permitiendo así, dar cuenta 
de su misión, intrínsecamente definida y adecuada según el contexto al cual 
pertenece. 

     
Dentro de esas funciones sustantivas, se entiende la Investigación como el 

espacio de producción de conocimiento científico y tecnológico, la Docencia, 
como el escenario de transmisión de dichos conocimientos, y la Extensión 
como la oportunidad de ofertar servicios a la comunidad y al sector produc-
tivo. Así mismo, de manera reciente, las instituciones han tenido la necesidad 
de desarrollar una cuarta dimensión que involucra la Difusión, como centro 
de disertaciones, comunicaciones, posibilidades y encuentros entre los acto-
res, en contextos políticos, sociales, científicos, culturales, productivos y eco-
nómicos.  

     
Bajo la inminente presión de dichos contextos, las universidades han re-

configurado su objeto, pasando de ser escenarios netamente dispuestos a la 
producción y transferencia de conocimiento, a ser lugares que permitan po-
tenciar un sin número de vínculos, representando así, las relaciones diversas 
entre la ciencia, la producción y la función social.

     
El reto actual para las Instituciones de Educación Superior consiste enton-

ces, en encontrar un punto de acuerdo que permita primero, satisfacer las ne-
cesidades de una sociedad cada vez más demandante, con una gran cantidad 
de problemas e intereses particulares; segundo, de un sector productivo que 
requiere mejorar la oferta y producción de servicios buscando responder a las 
demandas de la sociedad y generando recursos, y tercero, del sector científico 
y tecnológico, que exige el cumplimiento de altos estándares de calidad a tra-
vés de la producción y divulgación de conocimiento, que evidencie su avance 
en ciencia y tecnología. 

     
En este sentido, y pretendiendo representar a cada una de las franjas cons-

titutivas de los sectores académicos y no académicos dentro la sociedad, las 
universidades han trabajado arduamente para dar cuenta al entorno, por un 
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lado, de su relevancia académica, que permita entregar validez interna y ex-
terna en términos de producción y transferencia de conocimiento, y, por otro 
lado, del impacto social, medido en cuanto a las posibilidades de transforma-
ción y respuesta a las necesidades de los sectores productivos y sociales.

     
Con el objeto de lograr tan anhelado fin de concertación, los recientes cam-

bios en la producción del conocimiento, han permitido estructurar nuevas di-
námicas de relaciones entre Universidad, empresa y sociedad, y se constituyen 
en un escenario ideal para fortalecer los alcances de las funciones sustantivas 
en las Instituciones de Educación Superior.

     
Según gibbons, Nosotny y Scott (1997), el conocimiento debe tener la in-

tención de ser útil para alguien, y ese alguien se define de acuerdo con los di-
símiles intereses, tan amplios como la multiplicidad de actores involucrados. 
En su tesis, indica que la ciencia va más allá del mercado y de la producción 
de conocimiento, por tanto, sería menester fundamental de las universidades, 
pensar seriamente en el verdadero motivador para la producción de ciencia y 
tecnología, de tal forma, que ellas puedan servir a otros, más allá de sí mismas 
y de sus intereses particulares como academia.

     
En esa misma línea, las instituciones deberían considerar el valor agregado 

que se obtendría en la percepción de impacto favorable, que pudiera mani-
festar cada uno de los sectores, dependiendo de los intereses de sus actores 
y de las necesidades insatisfechas, que de alguna manera han requerido ser 
resueltas a través de la ciencia y la tecnología, es así como podríamos incor-
porar a nuestro quehacer científico, que la producción de conocimiento, está 
completamente permeada por la responsabilidad social de las Instituciones de 
Educación Superior.

     
Partiendo de los supuestos anteriores de relevancia académica e impacto 

social, descritos como componentes de una entramada red de exigencias aca-
démicas y no académicas del contexto, y a las que las Universidades deben 
someterse en virtud de la aceptación, categorización, reconocimiento y eva-
luación emitidos por los diversos sectores científicos, productivos y sociales 
en relación con su calidad; cabe mencionar la manera en la que dichos crite-
rios, pueden ser evidenciados desde el punto de vista de la producción del co-
nocimiento, bajo una mirada tradicional disciplinar o modo 1, y, una mirada 
transformadora transdisciplinar que correspondería al modo 2.
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A través del modo 1 de producción de conocimiento, se puede dar cuenta 
de la relevancia académica de las instituciones, debido a que su centro de pro-
ducción es puramente disciplinar y homogéneo; como pretende dar respuesta 
a objetos de estudio e intereses particulares, convalidados por una comunidad 
claramente definida de especialistas, con límites, estructuras de aprendizaje 
y reglas de conocimiento fácilmente avaladas por la comunidad científica en 
función del crecimiento de cada disciplina (gibbons, Nosotny y Scott 1997); 
es relativamente sencillo verificar, en términos de calidad, si los productos ob-
tenidos alcanzan el nivel de desarrollo esperado para cada grupo disciplinar.

     
No obstante, el nuevo modo de producción de conocimiento,  modo 2, 

que se caracteriza por difundir una producción de conocimiento socialmente 
distribuido; en el que priman los contextos de aplicación como motivadores 
de producción y para el que la heterogeneidad y transdisciplinariedad son 
esenciales en virtud de lograr respuestas efectivas a las demandas del entor-
no; también puede constituirse en un elemento fundamental de verificación 
de la relevancia académica de las instituciones, si y solo si, en los ambientes 
académicos y no académicos, se reconocen las ventajas de avanzar científica-
mente, no a pasos agigantados en el desarrollo de las disciplinas sino de una 
forma mesurada y medida, en la construcción de nuevo conocimiento a partir 
de los saberes y entendimientos múltiples de los cuales hace parte el saber y 
vivir cotidiano de la sociedad,  respondiendo ampliamente a las demandas 
productivas y sociales de los contextos, ya que son sus contextos vividos y en 
los cuales se encuentran anegadas las universidades.

     
En relación con el impacto social que se espera de las instituciones de edu-

cación superior, se debe considerar que la responsabilidad social, según el 
modo 2, impregna todo el proceso de producción del conocimiento, siendo 
este socialmente responsable y reflexivo, ya que da respuesta no solo a las ne-
cesidades de la ciencia, sino también a las necesidades de la sociedad.

     
Para gibbons, Nosotny y Scott (1997), el hecho de que el modo 2 se ali-

mente de múltiples autores, disciplinas, especialidades, instituciones y en-
tornos geográficos, se convierte en una manera de evidenciar el control de 
calidad riguroso; en el modo 2, existen normas provisionales y espacios ins-
titucionales temporales,  que permiten obtener éxito en la producción de co-
nocimiento, a partir de la eficiencia, utilidad, pertinencia, puesta en acción 
(Estébanez, 2012) y contribución a la solución de los problemas, manifestados 
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por los actores representativos del campo económico, político, cultural, social 
y también académico.

     
El reto al que se enfrentan las Instituciones de Educación Superior, al bus-

car impactar a la sociedad a través de sus actividades y productos en ciencia 
y tecnología es aún mayor, si consideramos que cada sector tiene conflictos, 
intereses y necesidades distintas, de esta manera, el valor agregado en la per-
cepción de impacto de la universidad, dependerá de la posibilidad de incluir 
la visión de los actores, así como de la capacidad de ingresar esas necesidades 
dentro de la agenda científica de gestión, y la posibilidad de lograr resultados 
útiles y eficientes desde el punto de vista social y productivo.

     
Dentro de este orden de ideas, Estébanez (2012) afirma que existen di-

versidad de actores, instituciones y prácticas, asociadas a la dinámica del co-
nocimiento, por tanto, cuando se pretende abordar el tema de políticas ins-
titucionales que puedan impactar los contextos en virtud de la ciencia y la 
tecnología, no es suficiente referirse a aquellas relacionadas directamente con 
la investigación y el desarrollo, sino que es indispensable, que se determine 
la manera en la que ese conocimiento será gestionado posteriormente en la 
sociedad, a través de las representaciones y la difusión de los actores del saber 
y el hacer científico y tecnológico en las universidades. 

     
Los sujetos externos a las dinámicas académicas y científicas, son actores 

indispensables en los procesos de producción de nuevo conocimiento, en ese 
sentido, reconocerlos como individuos partícipes de las decisiones, reconfor-
ta y subraya sus habilidades, saberes y destrezas adquiridos en función de su 
microcosmos, es decir, mientras están inmersos en el contexto real al cual 
pertenecen y al que la ciencia pretende impactar. 

     
Es imprescindible contar con su vinculación en las decisiones científicas y 

tecnológicas expresadas a partir de la investigación, ya que como representan-
tes idóneos de sus sectores, están empoderados, puedan realizar diagnósticos 
reales que dan cuenta de las situaciones, demandas y necesidades, se sopor-
tan en un conocimiento profundo del contexto, se apoyan en su cercanía a la 
comunidad y a la vez, sirven como enlaces efectivos con otros sectores pro-
ductivos y científicos, de tal forma que potencialmente podrían garantizar un 
impacto real y evidenciable de las buenas intenciones de las instituciones. 
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Bourdieu y Bush (2000), mencionan que el accionar humano está suje-
to a las relaciones de fuerza y lucha competitiva de un determinado capital, 
siendo explicada cada acción emprendida por el sujeto, por la posición que 
este ocupa en un microcosmos parcialmente autónomo, que no escapa a las 
coacciones del macrocosmos. De este modo, se puede entender entonces, la 
influencia que generan los diversos contextos antes mencionados, en las deci-
siones y posturas científicas y tecnológicas de las universidades, ya que cada 
interés particular de un sector, debe reconocer los múltiples intereses de otros 
sectores y de los actores o sujetos vinculados a ellos.

     
tal como refiere Estébanez (2012), bajo esa dinámica social de la ciencia, es 

necesario comprender la importancia de las metodologías de análisis y trans-
ferencia de conocimiento del sistema científico a la sociedad, la pertinencia 
social de la ciencia y la reconstrucción de redes de investigación vinculadas 
con las redes sociales. 

Conclusiones
    
Finalmente, tras las complejas vinculaciones que se proponen y desarrollan 

entre la ciencia, la universidad y el entorno, se tendrán que considerar aspec-
tos esenciales como las dimensiones temporales y espaciales, el espacio físico 
e instrumental, las interacciones cara a cara y las interacciones mediadas por 
dispositivos organizacionales y tecnológicos (Estébanez, 2016).

    
Como conclusión se señala, que las Universidades no pueden perder el ho-

rizonte humanista que reconoce a la sociedad como centro de sus intereses y 
como razón de ser de su existir, permanencia y trascendencia en el mundo. 

     
Las funciones sustantivas propuestas y soportadas en las políticas institu-

cionales para Docencia, Investigación, Proyección social y actualmente Difu-
sión, reconocen teóricamente la migración de los modos de producción del 
conocimiento, están centradas en responder a las demandas de una sociedad 
exponencialmente exigente, del sector productivo preocupado por la produc-
ción de bienes y servicios y de los requerimientos en cuanto a la generación 
de ciencia y tecnología, sin embargo, a pesar de los adelantos, la operativiza-
ción de dichas políticas al interior de las instituciones, aún no logra encontrar 
un espacio real que lo haga efectivo, al reconocer las implicaciones del actual 
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modo de producción de conocimiento heterogéneo y transdisciplinar que re-
quiere ser concertado con todos los sectores.

     
Las Instituciones de Educación Superior deberán entonces ajustar sus di-

námicas de interacción con el entorno, de tal manera que a partir de la orga-
nización y gestión científica y tecnológica, basadas en la recomposición de 
objetivos individuales a objetivos colectivos y concertados con el contexto, se 
puedan,  configurar estrechamente las posibilidades de generar un fuerte im-
pacto de las funciones sustantivas de cada institución, y se puedan así mismo, 
reducir las tensiones surgidas entre los requerimientos e intereses de la comu-
nidad científica y las dinámicas y necesidades del contexto.
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Medio ambiente y normativas ambientales: 
una necesidad de estudio para los 

profesionales de la educación

Leandro Luis Lobo López1  y  Yusmely Fundora Pedroso2

Resumen 

El estudio sobre el medio ambiente siempre resultará importante e inte-
resante por las problemáticas que aún persisten en el mundo en este sentido. 
Disimiles han sido los escenarios en los que se debate la temática ambiental 
y diversas las normativas, legislaciones y convenios fruto de estas discusio-
nes a nivel internacional, las que posteriormente cada región y país adecua 
en dependencia de la realidad y necesidades de su contexto. Es de destacar 
que, como elemento común de los diferentes eventos y convenciones realiza-
das por la organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultu-
ra (UNESCo) se tiene en cuenta a la educación como vía fundamental para 
concientizar a los seres humanos sobre la necesidad de proteger y conservar el 
medio ambiente de todos, por tanto, les corresponde a las instituciones edu-
cativas un papel rector en este sentido. El presente texto tiene como objetivo 
revelar la necesidad de la educación ambiental a partir del conocimiento de las 
normativas y leyes ambientales tanto internacionales como nacionales, desde 
el proceso pedagógico por su contribución en la formación integral de las 
nuevas generaciones. 

Palabras clave: Medio ambiente, normativas ambientales, educación, educa-
ción ambiental, proceso pedagógico.
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Introducción 

Hoy la crisis ambiental que experimenta el planeta ha traído consigo la 
búsqueda de diferentes alternativas para contrarrestar sus efectos; es por esto 
que tanto a nivel nacional como internacional es una temática abordada des-
de los escenarios políticos y económicos interesados en unir esfuerzos para 
elaborar estrategias generales que permitan generar conciencia y lograr un 
equilibrio entre las relaciones del hombre con la naturaleza.

Estas nuevas estrategias tendientes a superar las problemáticas ambientales 
están enmarcadas en la dinámica de la construcción de una nueva sociedad, 
cuyo modelo de desarrollo sea sostenible, tanto en lo natural, en lo social, 
como en lo cultural para asegurar el mejoramiento de la calidad de vida de las 
presentes y futuras generaciones.

Se hace necesario que las sociedades modernas reflexionen sobre la urgente 
necesidad de contener la problemática ambiental global a través de un cambio 
en el modelo de la relación hombre – naturaleza. En este sentido, el deterioro 
y empobrecimiento de los recursos del planeta, demanda desde las institu-
ciones educativas acciones pedagógicas que permitan construir condiciones 
culturales apropiadas desde la educación para que dichas problemáticas no se 
agudicen y empeoren las condiciones del planeta tierra.

El objetivo del presente trabajo es revelar la necesidad de la educación am-
biental a partir del conocimiento de las normativas y leyes ambientales tanto 
internacionales como nacionales, desde el proceso pedagógico por su contri-
bución en la formación integral de las nuevas generaciones. 

Desarrollo

Si bien la preocupación por los problemas ambientales globales es de más 
larga data, y se remonta, al menos, a las primeras décadas del siglo XX. La 
Conferencia de Estocolmo sobre el Medio Humano (1972) marca el comienzo 
definitivo del acceso y manejo de estos problemas por parte de la comunidad 
internacional, proceso que aún continúa. Como resultado de esta cita se de-
signó el 5 de junio como el Día Mundial del Medio Ambiente, se recomendó 
la creación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
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(PNUMA) y fue el punto de partida para el inicio del desarrollo de la Educa-
ción Ambiental en todo el mundo.

Posterior a este evento tuvo lugar en el año 1975 el Seminario Internacional 
de Educación Ambiental de Belgrado, Yugoslavia, espacio en el que se definió 
el Programa Internacional de Educación Ambiental (PIEA), conocido como 
Carta de Belgrado, en donde se puntualizó la necesidad de incluir a todos los 
ciudadanos en el cuidado del medio ambiente y la solución de las problemáti-
cas relacionadas con este, de manera tal que se desarrollasen hábitos, aptitudes 
y conductas responsables en los ciudadanos en este sentido.

tomando en consideración lo antes plantado, puede afirmarse que los años 
70 del siglo XX fueron muy importantes en lo que a educación ambiental se 
refiere, pues además en el año 1977, se realiza un llamado a los gobiernos 
para incorporar la educación ambiental en los contenidos de enseñanza; fue 
precisamente en la Primera Conferencia Intergubernamental de tbilisi, geor-
gia, donde se determinaron estas cuestiones. Constituyó este el primer paso 
para que en los diferentes sistemas de educación de los países participantes, de 
manera integrada y armónica, se apreciara la educación ambiental como un 
contenido de enseñanza. 

también en el magno evento se establecieron los principios de la educación 
ambiental, destacándose en primer lugar considerar al medio ambiente en su 
totalidad; ver la educación ambiental como un proceso continuo y perma-
nente en donde se tengan en cuenta las cuestiones ambientales desde lo local, 
lo nacional, lo regional y lo global con un enfoque interdisciplinario; y una 
vez más retoma la importancia, la necesidad de que las personas adquieran 
conocimientos, aptitudes y actitudes para resolver los problemas ambientales.

A finales de la década de los 80, la comunidad internacional puso en evi-
dencia una comprensión paulatina, pero constante, de las íntimas relaciones 
del desarrollo económico y social con el estado del medio ambiente. En el 
año 1987, es sede Moscú del Congreso Internacional de la UNESCo-PNU-
MA sobre Educación y Formación Ambiental donde se trazan estrategias para 
el futuro ambiental.  En 1989 la Asamblea general de las Naciones Unidas, 
mediante su resolución 44/228 convocó a la realización de una conferencia 
mundial sobre medio ambiente y desarrollo. 
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La Conferencia Mundial se efectuó en río de Janeiro, Brasil, en 1992 y es 
conocida como la Cumbre de río o de la tierra sobre Medio Ambiente y De-
sarrollo. Participaron en el encuentro 172 países, entre ellos 108 Jefes de Esta-
do y de gobierno, por su visión real y futura sobresalió el discurso pronuncia-
do por el entonces presidente cubano, Fidel Castro ruz. La cita culminó con la 
Declaración de río, conformada por un conjunto de 27 principios propuestos 
para su adopción y materialización por la comunidad internacional, en sus 
relaciones entre los Estados. En río, los 108 Jefes de Estado y de gobierno que 
participaron, llegaron a cinco acuerdos, relacionados con temas específicos. 
Uno de ellos, la Agenda 21, es un plan de acción amplio que incluye la mayoría 
de los pasos importantes que es necesario tener en consideración para lograr 
el desarrollo sostenible.

Diez años después de la Cumbre de río, en el año 2002, se celebró la Se-
gunda Cumbre de la tierra en la ciudad de Johannesburgo, Sudáfrica, en la 
cual se le presta especial atención a la unidad internacional en función de de-
sarrollar alternativas justas y equitativas de desarrollo, se resalta el papel de los 
procesos educativos para la educación ambiental en los diferentes contextos 
de actuación del hombre, por lo que surge la declaración de la Década de la 
Educación para el Desarrollo Sostenible (2005- 2014).

A 25 años de la Cumbre de río, se puede afirmar que, aunque la misma dio 
un indudable impulso a la potencial solución de algunos de los grandes pro-
blemas planteados del Medio Ambiente, lo acordado y sugerido sigue tenien-
do vigencia y sirve de referencia en la lucha de los países del tercer Mundo. 
No obstante, tanto en río como en la actualidad, continúa y se acrecienta el 
choque de los grandes países explotadores, de las poderosas clases que depre-
dan constantemente los recursos naturales de los países menos desarrollados. 

Hoy es de vital importancia para la América Latina el conocimiento y el 
despliegue de acciones para cumplimentar la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, a consideración de estos autores, una forma inteligente de entre to-
dos salvar el planeta, mejorarlo y lograr la unidad y equidad posible de todos 
los ciudadanos mediante el despliegue de las acciones que se proponen.

Aunque los eventos antes citados sentaron bases importantes para pro-
yectar el cuidado por el medio ambiente a nivel mundial, cada país tiene sus 
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propias legislaciones en lo que respecta a este tema, en las que es definido, 
caracterizado, se han marcado y marcan los límites para interactuar con éste.

En el caso específico de Colombia desde la década del 70 existe una vas-
ta normatividad acerca de la temática ambiental y la educación ambiental. 
A principio de los años setenta, mediante la expedición del Código de los 
recursos Naturales renovables y del Medio Ambiente (1974) y su Decreto 
reglamentario 1337 (1978) que en su artículo primero plantea la inclusión en 
la programación curricular en los distintos niveles de enseñanza componentes 
sobre preservación ambiental y recursos naturales renovables, asignándole a 
la educación un papel fundamental en el proceso de concientización acerca de 
la relación hombre – naturaleza. el cual comprende un conjunto de normas 
coherentes, cohesionadas y armónicas que persiguen un fin común: la preser-
vación y manejo sostenible de los recursos naturales renovables del país. La 
anterior Ley se encuentra enmarcada internacionalmente en la Conferencia 
de Estocolmo sobre Medio Ambiente Humano, la cual marcó formalmente el 
inicio de la gestión ambiental de Estado en Colombia. 

En la década del 90 los avances son significativos, dado que es un periodo 
donde surgen muchas reglamentaciones jurídicas en materia ambiental en el 
país. Colombia fortaleció su normatividad ambiental a través de la Constitu-
ción de 1991, que consagró más de cincuenta artículos sobre medio ambiente 
y desarrollo sostenible. Señaló entre otros aspectos, los deberes ambientales 
del Estado, los derechos ambientales de los ciudadanos, la formulación de po-
líticas ambientales como parte del Plan Nacional de Desarrollo e introdujo la 
noción de desarrollo sostenible como meta para la sociedad. En el capítulo 3 
que trata sobre los derechos colectivos y del ambiente en sus artículos 79 “to-
das las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano” y 80 “El Estado 
planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para ga-
rantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución3

Por esta época también surge la Ley 99 de 1993 por la cual se crea el Minis-
terio del Medio Ambiente, el cual en armonía con el Ministerio de Educación 
Nacional deberá velar por la garantía para la formulación de los proyectos 
ambientales escolares y comunitarios. Es decir, esta Ley vincula a los Ministe-
rios del Medio Ambiente y de Educación Nacional, en lo relativo al desarrollo 

3  Constitución Política de Colombia; 1991. Bogotá.
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y ejecución de planes, programas y proyectos de Educación Ambiental que 
hacen parte del servicio público educativo.

Posteriormente la Ley 115 de 1994, llamada Ley general de Educación, en 
lo concerniente a lo ambiental obliga a las instituciones educativas a Incluir 
en el PEI (Proyecto Educativo Institucional) un Proyecto Educativo Ambien-
tal (PrAE) que es reglamentado en el Decreto 1743 del mismo año, donde se 
alude a la importancia de desarrollar desde los centros educacionales acciones 
a favor del medio ambiente desde las vías formales, no formales o la creación 
de Proyectos integradores.

En la Ley 115/1994, el artículo 5 plantea como uno de los fines de la edu-
cación en Colombia, que apuntan hacía una formación integral de los edu-
candos en la formación ambiental es el inciso Nº 10 “La adquisición de una 
conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del medio am-
biente, de la calidad de la vida, del uso racional de los recursos naturales, de 
la prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo y la 
defensa del patrimonio cultural de la Nación”4.

tal como lo señala el capítulo 1 del Proyecto Ambiental Escolar del Decreto 
1743 que regula la Ley 115/94, en el artículo que hace referencia a la institu-
cionalización del mencionado proyecto señala “atendiendo la Política Nacio-
nal de Educación Ambiental, todos los establecimientos de educación formal 
del país, tanto oficiales como privados, en sus distintos niveles de preescolar, 
básica y media, incluirán dentro de sus proyectos educativos institucionales, 
proyectos ambientales escolares en el marco de diagnósticos ambientales, lo-
cales, regionales y/o nacionales, con miras a coadyuvar a la resolución de pro-
blemas ambientales específicos”5. 

En esta década se da la formalización de la educación ambiental en el país, 
sustentado en la anterior normatividad que involucra a los distintos niveles 
de educación y por tal razón se pretende lograr un mayor compromiso con el 
cuidado y preservación del medio ambiente. En el sector educativo, la Educa-
ción Ambiental se ha venido incluyendo como una de las estrategias impor-
tantes de las políticas, en el marco de la reforma educativa nacional. 

4  Ley general de Educación; 1994. 
5  Decreto 1743; 1994. Bogotá. pág. 1
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Iniciando el siglo XXI, el Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio de 
Educación Nacional promulgan la Política Nacional de Educación Ambiental 
(SINA) en julio del 2002, integrada por un conjunto de orientaciones, normas 
actividades, recursos, programas e instituciones que permiten la puesta en 
marcha de los principios generales ambientales orientados hacia el desarrollo 
sostenible en donde se plantean los objetivos de esta política, los lineamientos 
conceptuales básicos y la visión que ha de tenerse en este sentido y los princi-
pios que orientan la educación ambiental en Colombia.

El SINA surgió como resultado de una gradual toma de conciencia en-
tre los ambientalistas públicos y privados del país acerca de la premura de 
contar con esquemas institucionales y sociales acordes con la responsabilidad 
de proteger y hacer un uso sostenible del patrimonio ambiental colombiano. 
Es así como empezó a gestarse un movimiento social para crear una nueva 
normatividad ambiental participativa, que permitiera construir un modelo de 
desarrollo sostenible o armónico entre el bienestar social y la preservación de 
la naturaleza.

Entre sus objetivos generales se establece “Proporcionar un marco concep-
tual y metodológico básico que oriente las acciones que en materia educati-
vo-ambiental se adelanten en el país, tanto a nivel de educación formal como 
no formal e informal, buscando el fortalecimiento de los procesos participa-
tivos, la instalación de capacidades técnicas y la consolidación de la institu-
cionalización y de la proyección de la Educación Ambiental, hacia horizontes 
de construcción de una cultura ética y responsable en el manejo sostenible del 
ambiente”6 

Más recientemente en el año 2012, el Congreso de la república decretó la 
Ley 1549 del 5 de julio del 2012 en la cual se define la educación ambiental, 
como “un proceso dinámico y participativo, orientado a la formación de per-
sonas críticas y reflexivas, con capacidades para comprender las problemáti-
cas ambientales de sus contextos (locales, regionales y nacionales). Al igual 
que para participar activamente en la construcción de apuestas integrales (téc-
nicas, políticas, pedagógicas y otras), que apunten a la transformación de su 
realidad, en función del propósito de construcción de sociedades ambiental-

6  Ministerio del Medio Ambiente. Ministerio de Educación Nacional. Política Nacional de Educación 
Ambiental. SINA. Bogotá, Colombia; 2002. pág. 14
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mente sustentables y socialmente justas.”7. Este documento recoge también las 
responsabilidades de las diferentes entidades, así como la incorporación de 
la educación ambiental en la educación formal que tiene lugar en los centros 
educacionales. 

Lo expuesto hasta el momento es de crucial importancia, por lo que se 
necesita que sea de dominio de todos por las implicaciones que tiene para la 
sociedad el no cumplimiento de lo estipulado, es entonces cuando la educa-
ción se convierte en instrumento fundamental para transmitir una vez más 
conocimientos, valores y habilidades en función de un mundo mejor y la es-
cuela se convierte en el centro fundamental para que las nuevas generaciones 
se apropien de estos saberes.

La educación ambiental ha sido definida en el contexto nacional e interna-
cional. El Ministerio de ambiente de conjunto con el Ministerio de Educación 
Nacional lo define en su Ley 1549 del 2012, como anteriormente se hizo re-
ferencia. Por su parte, el estudioso de esta tema, el colombiano Noguera,A. P. 
(2004) define la educación ambiental como “un proceso que le permite al in-
dividuo comprender las relaciones de interdependencia con su entorno, a par-
tir del conocimiento reflexivo y crítico de su realidad biofísica, social, política, 
económica y cultural, para que desde la apropiación de la realidad concreta, 
se puedan generar en él y en su comunidad comportamientos favorables con 
el medio ambiente para el mejoramiento de la calidad de vida”8. Definición en 
la que se establece un sistema complejo de relaciones contextualizadas para la 
comprensión de la pertenencia del ser humano al medio ambiente. 

Como se ha hecho anteriormente alusión en el marco normativo de Co-
lombia se encuentra desde los años 90 un referente jurídico para implementar 
desde la educación las problemáticas ambientales en la escuela, este referente 
son los PrAE como una de las diversas alternativas para la inclusión de la 
dimensión ambiental en la Educación Básica general, se plantea como una 
posibilidad de inserción en el Proyecto Educativo Institucional (P.E.I) que 
permita en la escuela la formación permanente para el conocimiento y com-
prensión de la ciencia y la tecnología y su impacto en el ambiente, al igual que 

7  Congreso de la república de Colombia. Ley 1549.; 2012. Bogotá. pág. 1
8  Noguera, A.P. (2007). Horizontes de la ética ambiental en Colombia. De las éticas ambientales antro-
pocéntricas a las éticas ambientales complejas.



155

EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

las relaciones que establecen los hombres con su medio natural a partir de sus 
condiciones socio-económicas y culturales.

Es así como los PrAE son concebidos como “proyectos que desde el aula 
de clase y desde la institución escolar se vinculan a la solución de la proble-
mática ambiental particular de una localidad o región, permitiendo la genera-
ción de espacios comunes de reflexión, desarrollando criterios de solidaridad, 
tolerancia, búsqueda de consenso, autonomía, preparando para autogestión 
en la búsqueda de un mejoramiento de la calidad de vida, que es el propósito 
último de la educación ambiental”9.

Por tanto, las instituciones educativas, deben asumirse desde su carácter 
contextualizado, que incluye la atención a las características de los estudiantes 
y el aprovechamiento de las potencialidades del currículo de cada asignatura 
para vincularlos a problemas ambientales reales de carácter teórico-práctico 
con todos los recursos que se encuentren a su alcance. Está legislado desde 
la década del 90 en Colombia que se aborde la educación ambiental en la 
escuela y se pongan en práctica diferentes estrategias que contribuyan a la 
construcción de un conocimiento educativo – ambiental, en el que los im-
plicados tomen conciencia de la necesidad de proteger el medio ambiente de 
todos, sin embargo, no es lo que sistemáticamente se hace en las instituciones 
educativas.

Diversos son los estudios e investigaciones que han tenido como objeto de 
estudio el medio ambiente en estrecho vínculo con la educación tanto en el 
ámbito nacional como internacional y que pudieran servir de referente para 
cumplimentar lo estipulado. Fuera de las fronteras de Colombia en los últimos 
diez años pudieran citarse, entre otras, las investigaciones de Pupo, N. (2006), 
Amador, E. L. (2009), Merino, t. (2010), Sebastiao, P. (2010), gibert, M.D.P. 
(2011) ,Bosque, r (2011,2015) osorio, A. (2012), , Agosthino, g.M. (2014), 
Manuel, A.A. (2014), Njava, M.J. (2015),Mussalillo, F.W. (2015);Elende, J. 
(2016) quienes han abordado la educación ambiental en diferentes contextos 
y niveles educativos dirigidas al desempeño profesional de los maestros, a la 
protección de las áreas protegidas, al uso racional y sostenible de los recur-
sos, a su desarrollo desde el currículo, a través de productos científicos como 
estrategias didácticas, pedagógicas, concepciones científicas, entre otros re-
9  Ministerio de Educación Nacional. La dimensión ambiental: un reto para la educación de la nueva 
sociedad. Proyectos Ambientales Escolares. Serie documentos especiales. Bogotá; 1996. pág. 57
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sultados de investigación que contribuyen a minorizar desde la educación la 
situación ambiental. 

En Colombia se han llevado también a cabo investigaciones en las que ha 
sido abordado el fenómeno de la educación ambiental desde diferentes sitios 
del país y se han realizado propuestas que no han logrado aún del todo satis-
facer las problemáticas ambientales que tienen lugar en la nación. Se destacan 
en los últimos años los aportes realizados por: Muñoz M. (2010), rodríguez 
r. (2012), Carrizosa J. (2014), Maya, A. (2015), Cárdenas Y.X. (2016) por solo 
citar con los que más relación se establece en lo que se investiga. Las propues-
tas de estos autores están dirigidas fundamentalmente al trabajo de la educa-
ción ambiental por la vía curricular, en los diferentes niveles educacionales. 

Es reconocida la importancia de la escuela en la formación ambiental de 
los niños y jóvenes, siendo la encargada de fomentar los conocimientos sobre 
educación ambiental y estimular en los niños la admiración y el cuidado del 
entorno. 

Centrando la atención en el municipio de Cereté, perteneciente al Depar-
tamento de Córdoba, en específico en la Institución educativa tres María, la 
cual responde a la formación de Bachillerato Académico de carácter oficial y 
que ofrece educación desde el nivel preescolar hasta el grado once en una jor-
nada única, se pudo corroborar que no son suficientes las acciones proyecta-
das en función de la educación ambiental que han de recibir los estudiantes y 
los profesores; no realizan una planificación consciente, coherente e integrada 
para desde lo curricular y lo extracurricular abordar los contenidos relaciona-
dos con el cuidado y protección del medio ambiente de forma tal que además 
la comunidad se vea implicada. 

Se puede agregar que aunque el proyecto educativo de la Institución educa-
tiva tres María concibe dentro de su objetivo general “Promover el desarrollo 
integral del educando y la institución, la autonomía y la participación demo-
crática en la comunidad educativa, y los procesos pedagógicos y administra-
tivos, así como el desarrollo social en la comunidad para asegurar la paz, la 
convivencia y la conservación del medio ambiente.”10 . 

10  Proyecto Educativo Institucional (P.E.I). Institución Educativa tres María. Cereté, Colombia; 2009. 
pág.1
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La educación que se da en este sentido está restringida a la exposición de 
determinados temas desarticulados y con poco tiempo para su ejecución; los 
docentes carecen de conocimientos relacionados con las normas jurídicas am-
bientales, además, en la mayoría de las ocasiones durante las clases en muchos 
casos se queda solo en su declaración; los estudiantes no son capaces de tomar 
conciencia acerca de la situación ambiental que los rodea, ni qué hacer para 
poder preservar las riquezas ambientales que poseen, lo antes expresado per-
mite plantear la no existencia de una dirección teórico-metodológica que le 
permita a las diferentes áreas del saber que conforman el currículo trabajar de 
manera coherente la educación ambiental. 

Aunque está normado ministerialmente y el proyecto de la Institución 
Educativa tres María comprende la necesidad de una educación ambiental, 
las manifestaciones de los profesores y estudiantes a favor del cuidad y la pro-
tección del medio ambiente no son las más adecuadas, además se carece de 
una dirección sistemática y consciente que propicie la educación ambiental 
a la altura de los desafíos ambientales que nos muestra el presente siglo y lo 
estipulado en el marco legal colombiano.

Para emprender un reto tan complejo, inicialmente se requiere contar 
con docentes preparados teórica y metodológicamente que constantemente 
actualicen sus conocimientos; que desde su labor metodológica logren inte-
grar acciones para reflexionar y ejecutar con creatividad y entusiasmo nuevas 
correlaciones que favorezcan la interdisciplinariedad, lograr diagnosticar el 
nivel de educación ambiental de los estudiantes, que involucren técnicas par-
ticipativas y motivadoras, que inserten y utilicen actividades integradoras de 
carácter teórico-práctico sobre la base del diagnóstico, con el aprovechamien-
to de todas las potencialidades del entorno escolar y extraescolar para que los 
estudiantes reciban un sistema de influencias coherentes que transformen sus 
conocimientos, actitudes, afectos y comportamientos en función del cuidado 
del medio ambiente y contribuir de esa manera al desarrollo sostenible.

A partir de lo mencionado anteriormente, algunas exigencias claves para 
lograr el desarrollo de la educación ambiental de manera satisfactoria en el ni-
vel educativo colombiano, pasan primero, por contar con docentes que domi-
nen las características del contexto escolar y logren establecer una triada entre 
la escuela – la familia – la comunidad, a través de un enfoque integral que 
permita abordar los contenidos ambientales de una manera teórico – práctica 



158

Medio aMbiente y norMativas aMbientales: una necesidad 

de estudio para los profesionales de la educación

de tal manera que se integren los vínculos entre lo global, nacional, regional 
y local para comprender las problemáticas ambientales, al igual que se gene-
ren espacios de participación de toda la comunidad educativa. Por otro lado, 
también se requieren estudiantes motivados, con participación activa y cons-
ciente para el desarrollo de la educación ambiental; de manera que gestionen 
aprendizajes independientes con incorporación de la familia y la comunidad.

La educación ambiental debe centrarse en la relación que existe entre el 
hombre y su entorno buscando siempre mejorar los procesos de enseñanza 
y aprendizaje que generen conciencia por el cuidado de lo natural a partir 
del uso adecuado de los recursos que la naturaleza pone a nuestra disposi-
ción. En este sentido, debemos socializar con los estamentos que conforman 
la comunidad educativa, las estrategias que deben ponerse en práctica para 
crear cultura ambiental y mejorar el entorno institucional. En este aspecto 
es importante dar prioridad a lo más urgente como es la recolección y trata-
miento de las basuras y la creación de viveros. La institución educativa tiene 
algunas particularidades que la hacen distinta en su entorno. Mencionamos 
entre estas características el hecho de estar ubicados es zona netamente rural 
donde no existe el servicio público de recolección de basuras, acueducto ni 
alcantarillado.

Estas situaciones obligan a establecer estrategias que motiven a todos los 
entes que integran la comunidad educativa, con el propósito de crear cultu-
ra ambiental y desarrollar actividades sostenibles como la conformación de 
equipos de trabajo dentro del proyecto pedagógico para la conservación del 
medio ambiente que se encargan de la recolección de las basuras para deposi-
tarlas en un pequeño relleno sanitario dado que no existe otro lugar específico 
para tal fin. Así mismo se encargan de la siembra de plantas ornamentales 
para embellecer el entorno institucional con la tarea de regarlas permanente-
mente para que conserven su vitalidad natura y rellenarlas con abono natural 
propio del entorno donde nos encontramos ubicados. 

La tarea de concientización es ardua, puesto que la comunidad tiene pocos 
hábitos de conservación del medio ambiente en parte porque no han llegado 
de manera oportuna las campañas oficiales para tal fin. Es aquí donde la labor 
del docente cobra gran importancia debido a que es la única voz que clama en 
favor de la conservación del entorno y muchas veces no encuentra eco en los 
habitantes. El acompañamiento a los estudiantes en estas labores se convierte 
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en el vehículo apropiado para lograr despertar el interés por preservar el equi-
librio natural, así como el sentido de pertenencia por la institución y las tareas 
que en ella se organizan.

En la Institución antes mencionada, otro reto importante lo constituye la 
preparación de los docentes en materia ambiental, por lo que se procedió a la 
puesta en práctica de un Programa de superación con acciones a cumplimen-
tar a corto y mediano plazo con el objetivo de que los docentes se apropien 
de los contenidos fundamentales relacionados con la normatividad ambiental 
internacional y colombiana y la metodología para transmitir estos contenidos 
a los estudiantes.

Entre las acciones a corto plazo se tomó en consideración el trabajo me-
todológico que se realiza con los docentes en donde se trazaron las pautas 
para la aplicación de las acciones estrategias en función del objetivo trazado, 
las que están concentradas fundamentalmente desde los contenidos que se 
imparten en cada una de las asignaturas establecer de manera coherente los 
nexos entre las contenidos  y la política ambiental como una manera de socia-
lizar estos conocimientos y los estudiantes apropiarse de los mismos de una 
manera fluida, intencionada, planificada.

A largo plazo se propone la realización de un curso en el que se profundice 
en cada una de las propuestas de la UNESCo para el cuidado y protección del 
medio ambiente y en las diferentes leyes ambientales que hoy están vigentes 
en Colombia prestando especial énfasis a aquellas que guardan estrecho vín-
culo con la educación.

Se considera que la propuesta modestamente contribuye a que los profeso-
res se sientan más capacitados para la temática y por ende consten de mayores 
herramientas pedagógicas para  concientizar a las nuevas generaciones en la 
necesidad de proteger el medio ambiente, desde el conocimiento de éste y lo 
que está estipulado para su cuidado y preservación.

Conclusiones 

El rastreo bibliográfico acerca de la normatividad, investigaciones y antece-
dentes referidos a la educación ambiental a través de la escolarización reveló la 
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importancia de la educación para responder ante las demandas de la sociedad 
vigente, asimismo la existencia de resultados académicos que han abordado 
algunos de sus componentes en diferentes regiones para determinar las reque-
rimientos indispensables en el proceso de implementación de la educación 
ambiental en los distintos niveles educativos. Además, se reconoce la voluntad 
de las leyes colombianas por proteger y conservar el medio ambiente.

La política educativa vigente en Colombia, reconoce las potencialidades de 
la Educación Básica Secundaria para el abordaje de la educación ambiental, 
tanto por los contenidos curriculares vigentes como por las características so-
cioeconómicas, culturales y ambientales del país, lo cual requiere de la contex-
tualización de dicha política al momento de incorporarla en los P.E.I y diseñar 
los PrAE de cada establecimiento educativo a nivel nacional.

La escuela genera conciencia ambiental cuando el docente es capaz de es-
timular a sus estudiantes para desarrollar valores y actitudes que facilitan su 
participación de manera activa en el cuidado del medio ambiente por lo que 
resulta imprescindible la superación de los docentes en este sentido. 
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El uso de las tecnologías en las Ciencias Sociales
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Resumen
 
Este trabajo representa un análisis sobre el uso de las tecnologías por parte 

de los profesionales en las ciencias sociales, y el uso que hacen de ellas en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje para la formación de profesionales, puesto 
que se ha observado una limitante en la utilización de tICs para el desarrollo 
de actividades académicas.  El uso de las tecnologías en la época actual es in-
dispensable, simplifica en muchas maneras el trabajo y se presenta como una 
herramienta de vida a la que todas las personas deben tener acceso.  Se con-
cluye, que las tecnologías de la información y la comunicación (tIC´s) han 
renovado la educación internacionalmente; son herramientas valiosas para 
optimizar el proceso enseñanza-aprendizaje, facilitando los procesos tanto a 
alumnos como a profesores. El uso de las tIC´s en las ciencias sociales se ha 
constituido como herramienta esencial para mejorar la calidad de educación.

Palabras clave: aprendizaje; ciencias sociales; desarrollo; enseñanza; tecnolo-
gía.
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The use of technologies in the Social Science

Abstract 

The present paper represents an analysis about the use of technologies by 
professionals in the social sciences, and the use they make of them in the tea-
ching-learning process for the training of professionals, since a limitation has 
been observed in the use of ICts for the development of academic activities. 
The use of technologies in the current era is indispensable, simplifies work in 
many ways and is presented as a tool of life to which all people should have ac-
cess. It is concluded that information and communication technologies (ICts) 
have renewed education internationally; They are valuable tools to optimize 
the teaching-learning process, making it easier for students and teachers alike. 
The use of ICts in the social sciences has been established as an essential tool 
to improve the quality of education.

Key words: learning; social sciences; development; teaching; technology.

Introducción
 
El presente escrito busca analizar y reflexionar acerca de lo que los pro-

fesionales en Ciencias Sociales hacen de la tecnología durante el proceso de 
enseñanza - aprendizaje. Un número significativo de profesionales en esta área 
presentan grandes habilidades y competencias para la enseñanza, formación 
y transmisión de conocimientos, sin embargo, se observa carencia en el uso 
de las tecnologías informáticas y, por consiguiente, poca utilización de estas 
en su quehacer cotidiano.  El dominar la tecnología en el diario vivir, en el 
quehacer de los profesionales de las ciencias sociales no ha sido un proceso 
sencillo, en las instituciones de educación superior se ha hecho patente el po-
bre manejo e insuficiencia en la utilización de tIC´s para diseñar materiales 
curriculares, instrumentos pedagógicos o formas de evaluación.

 
Es importante definir quela  tecnología se  refiere a la aplicación de nuevos 

conocimientos obtenidos de la ciencia para la solución de un problema prác-
tico; debe considerarse además que esta es motor de crecimiento económico 
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y cultural, y su ausencia en las actividades cotidianas genera retraso y aisla-
miento con relación al resto del mundo, por tanto, se debe motivar el desem-
peño y la creación de ambientes que motiven su uso.

 
La comunicación global, se ha agilizado y optimizado gracias al uso del 

Internet, basta con oprimir una tecla para poder trasladarnos de sitio y cono-
cer lugares inimaginables. gracias a la utilización adecuada de la tecnología 
es posible viajar sin salir de casa, conocer diversas culturas, mitos y rituales, 
ciudades y regiones del mundo, entre otros.

Desarrollo de la temática

Cuando se habla de desarrollo, debe tomarse en cuenta que el uso de la tec-
nología es un indicador relevante, es fundamental también analizar el entorno 
cultural y la forma como la población logra integrar y reconocer la tecnología 
como parte integral para la competitividad y el aumento en el bienestar de la 
población en general.

 
FUNDESA, (Fundacion para el Desarrollo) en el 2014,  presentaron en el 

Foro Económico Mundial (WEF) en colaboración con la Escuela de Negocios 
INSEAD y la Escuela de Negocios Johnson de la Universidad de Cornell, una 
investigación denominada: “Informe global Sobre tecnologías de la Informa-
ción y Comunicación (tICS), recompensas y riesgos de grandes datos”, dicho 
estudio representa una evaluación anual e importante acerca del impacto de 
las tICs en el proceso de desarrollo y competitividad de los países. Los resul-
tados que se ellos obtuvieron se publican a partir 2016 y abarca 148 países, 
vale aclarar que este estudio se realiza de forma anual y  el último reporte está 
próximo a ser difundido. tomaron  en cuenta 10 factores, subdivididos en 
cuatro grandes áreas:

 
La primera ares la denominan: Ambiente General, en esta variable se anali-

zaron dos factores:  uno es Ambiente Político Regulatorio y lo definen como la 
efectividad de los legisladores, leyes relacionadas a tecnologías, independen-
cia judicial, eficiencia del sistema legal para resolver disputas, eficiencia del 
sistema legal velar por las regulaciones, protección a la propiedad intelectual, 
software pirata, número de procedimientos para hacer cumplir un contrato 
y número de días para hacer cumplir un contrato. El segundo factor de esta 
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ares es: Ambiente empresarial y de innovación que consiste en la disponibilidad 
de tecnología de punta, disponibilidad de capital de riesgo, tasa impositiva 
total, número de días para abrir una Sociedad Anónima (S.A.), número de 
procedimientos para abrir una S.A., intensidad de la competencia local, tasa 
de matriculación en educación terciaria, calidad de las escuelas de negocio, 
obtención por parte del gobierno de tecnología avanzada.

 
En la segunda área que es la  Preparacion toman en cuenta tres factores, 

el primero lo denominan Infraestructura y contenido digital relacionado con 
la electricidad producida, cobertura de red móvil, internet de banda ancha, 
servidores seguros de internet, acceso a contenido digital.  El segundo factor 
es la Asequibilidad, que hace referencia al costo de telefonía móvil, costo del 
internet de banda ancha.  Y por último el tercer factor son las Habilidades, 
estas consisten en la calidad del sistema educativo, calidad de la enseñanza de 
ciencias y matemáticas, porcentaje de matriculación en educación, porcentaje 
de alfabetismo.

 
La tercer área se denomina; Uso se tomaron en consideración tres factores. 

El primero de ellos es el Uso Individual que hace referencia a los suscriptores 
de teléfonos móviles, usuarios de Internet, casas con computadoras perso-
nales, casas con acceso a Internet, suscriptores de internet de banda ancha, 
suscriptores de internet móvil, uso de redes sociales. El segundo factor es el 
Uso empresarial, es el nivel de absorción de la tecnología por parte de las em-
presas, la capacidad de innovación, número de patentes, uso de internet por 
parte de las empresas, nivel de capacitación del staff, y el último factor Uso 
gubernamental, es la priorización del gobierno en el uso de la tecnología, su 
importancia, la visión del gobierno, Índice de servicios del gobierno en línea.

 
Y  por ultim, en la cuarta área que llaman:  Impacto tiene dos factores, el 
primero es el Impacto Económico en nuevos servicios y productos, patentes o 
aplicaciones de tecnologías, Impacto de nuevos modelos de negocio, trabajos 
intensivos en conocimiento. El segundo factor es el Acceso a servicios básicos, 
acceso a internet en las escuelas, uso y eficiencia de las tICs, índice de parti-
cipación. En sus resultados, se evidencia el uso de la tecnología en diferentes 
campos y áreas profesionales. La figura 1 presenta las calificaciones  que se 
obtuvieron es esta investigacion. Cabe destacar que se califico con una escala 
de 1 a 7.
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Figura 1
Informe Global de Tecnologias de la Informacion y Comunicación. Realizado por FUNDESA 
(2014). 

 

En la Figura 1, se describe la evaluación que tomo en cuenta 7 puntos como 
calificación máxima  y se muestran las primeras 10 posiciones de los 148 pai-
ses que fueron evaluados. Ademas la posición 35 que ocupa Chile, pertene-
ciente a países latinoamericanos.

 
La característica de los países que califican en los primeros lugares, se des-

tacan por aspectos que comparten como: la calidad de la innovación, un indi-
cador de alto nivel que tiene en cuenta el nivel de las universidades, el número 
de publicaciones científicas y el número de solicitudes internacionales de pa-
tente.

 
A partir de la posición 35 que ocupa Chile con una puntación de 4.61 y 

presentan una gráfica en las que aparecen las posiciones en Latinoamérica.

De esta manera se aborda el tema del uso de las tecnologías y la cultura que 
representa para dichos países. Es importante considerar que, una característi-
ca que comparten es que sus idiomas principales son todos derivados del latín, 
aunque no necesariamente sean español (portugués o el francés). En países 
Latinoamericanos hay una similitud significativa y duradera en el tiempo por 
compartir una misma familia lingüística y étnica. De ahí la importancia de 
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tomar en cuenta la cultura al hablar de la tecnología en los profesionales de las 
ciencias sociales.

Figura 2
Posiciones en Latinoamerica informe TICs 2014. Realizado por FUNDESA (2014).

En la Figura 2. Se describe las posiciones en Latinoamerica a partir de la 
posición 35 que ocupa Chile tomando en consideración que se evaluo con una 
puntación de 1 a 7 puntos.

 
Benavides y Pedro (2007), mencionan que los desarrollos tecnológicos re-

presentan una herramienta de gran impacto para el desarrollo económico de 
los países, y es necesaria su integración en la educación puesto que son indis-
pensables en la globalización y facilitan la participación ciudadana. 

 
López (2011),  destaca factores de enorme importancia acerca de las reco-

mendaciones desde organismos internacionales para el diseño de las políti-
cas públicas en materia de educación y tecnologías, aspectos que situaron el 
foco de importancia para desarrollar sus propuestas.  Una de las principales 
riquezas de las sociedades ha sido el conocimiento científico y tecnológico. 
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Considerándose un elemento preciso para impulsar el desarrollo económico 
y social. La ciencia y la tecnología se han convertido en herramientas necesa-
rias para la transformación de las organizaciones productivas, la explotación 
racional de los recursos naturales, el cuidado de la salud, la alimentación, la 
educación y otros movimientos sociales.

     
La UNESCo (2004), hizo un análisis del tiempo y cuando inicia la era digi-

tal, en los años 70; los avances científicos en el campo de la electrónica causa-
ron el impulso de las tecnologías, que combinaban básicamente la electrónica 
con el software.  Más adelante en los años 90, las investigaciones desarrolladas 
permitieron la convergencia de la electrónica, la informática y las telecomu-
nicaciones, lo que hizo posible la interconexión entre las redes y surge así la 
tecnología como actualmente se conoce.

La misma UNESCo (2015), menciona que al contar con un programa de 
ciencia y tecnología para el desarrollo sostenible, la equidad y la cohesión so-
cial, aplicable, se convierte en un instrumento para el logro de objetivos de 
los países y del conjunto de ellos. Un programa de tales características debe 
reconocer la diversidad de realidades nacionales y ser capaz de convertirla 
en una riqueza que fortalezca al conjunto. Las tecnologías de la información 
y la comunicación pueden contribuir al acceso universal a la educación, a la 
igualdad, al ejercicio de la enseñanza y el aprendizaje de calidad; facilitando 
la ampliación la información, mejorar la calidad y garantizar la integración.

Y si se observa el entorno, el uso de la tecnología se ha vuelto una necesi-
dad que tiene  influencia en todas las áreas de la vida diaria. Asimismo, su pa-
pel ha sido de relevancia en la actualidad, ya es un instrumento indispensable 
para poder subsistir, este fenómeno ha ido marcando el ritmo de vida que se 
debe llevar y las formas de progreso de una sociedad.  El uso de las tecnolo-
gías el contexto que se imagine es indispensable, ya que simplifica en muchas 
maneras el trabajo, esta debería ser en la vida una herramienta a la que todas 
las personas tengan acceso y tengan conocimiento del cómo hacer uso de ella.

Marco-Stiefel (2006), menciona que surge entonces la necesidad de dar a 
conocer que cuando se incluyen las tecnologías en los procesos de enseñanza 
se han detectado cinco elementos de mejora de la enseñanza que son efectivos 
para las ciencias: 
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1. Permite visualizar algo que no se ve a simple vista
2. Interaccionar promoviendo esta interacción alumnado-profesorado o 

alumno-alumnos
3. reflexionar apoyando un aprendizaje significativo
4. Autentificar el asombro del alumnado a escenarios reales 
5. Practicar promoviendo la cantidad y la calidad de la práctica de los 

estudiantes.
 
El incluir la tecnología en el diario vivir y quehacer de los profesionales de 

las ciencias sociales no ha sido un proceso sencillo, ya que se ha evidenciado 
la falta de preparación en su manejo e insuficiencia de materiales curriculares, 
instrumentos de aplicación y evaluación eficiente. En ciertas circunstancias 
no se da preparación adecuada a los futuros profesionales que se están for-
mando en las universidades, estos a su vez se convierten en profesores y no 
llevan las herramientas indispensables para integrar la tecnología a su diario 
hacer, porque ellos no la vivieron en su formación. 

 
Una forma natural de conseguir esta habilidad en los profesionales de las 

ciencias sociales es integrar en su formación las habilidades informáticas ele-
mentales en todas las unidades de aprendizaje y de esta manera motivarlos a 
usarla dentro y fuera del aula.  Existen múltiples ejemplos del uso de la tec-
nología como forma de enseñanza, entre ellos, el teléfono, los celulares, la im-
prenta, el correo y las computadoras, pero, sin duda, el que ha causado más 
impacto en el desarrollo de las sociedades es el internet. El internet es más que 
una plataforma para el intercambio de datos: es la red mundial que permite 
el acceso a la información desde cualquier parte del mundo y hace posible la 
comunicación desde distintos lugares sin la necesidad de estar frente a frente. 
todo esto sucede en un lapso casi instantáneo, lo que facilita el intercambio y 
la obtención de información prácticamente inmediatos.

  
Cabero (1996) citando a Castells, gilbert y Cebrián mencionan que las ca-

racterísticas de las tICs contienen:

•	 Su carácter de Inmaterialidad, es materia prima es la información en 
múltiples códigos y formas. 

•	 Contienen una alta gama de kinterconexión, aunque se presentan de 
forma independiente, pueden combinarse y ampliar sus conexiones. 

•	 La Interactividad, el apoyo del sujeto con la máquina y, así, la adaptación 
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de éstas a diversas áreas educativas y cognoscitivas de las personas.
•	 todo sucede en Instantaneidad, facilita la rapidez de acceso e intercam-

bio de la información. 
•	 Se puede obtener calidad de imagen y/o sonido, lo que da fiabilidad y 

fidelidad a la información transferida. 
•	 La penetración en diversos sectores de la sociedad: salud, educación, 

economía, etc.
•	 Las tecnologías de la información y la comunicación pueden contri-

buir al acceso universal de la educación, la igualdad, el ejercicio de la 
enseñanza y el aprendizaje de calidad; facilitan ampliar la información, 
mejorar la calidad y garantizar la integración.

 
La UNESCo (2015), destacó que la tecnología influye actualmente en la 

sociedad, especialmente en la educación, pues las tecnologías se han integrado 
en los procesos educativos de enseñanza-aprendizaje a lo largo del tiempo, ge-
nerando influencia en la adquisición y el fortalecimiento de los conocimientos 
por parte de alumnos y profesores. El impacto de la tecnología en la educación 
depende de diversos factores, pero los que tienen mayor importancia son la 
accesibilidad a los materiales básicos, tales como una computadora con acce-
so a internet, y la capacidad del profesor y el alumno para el manejo de estas 
tecnologías.

 
La calidad de los docentes en ciencias sociales y su capacitación profesional 

permanente es fundamental para lograr la educación de calidad. Con el surgi-
miento de la tecnología, se pueden medir los procesos de formación, actuali-
zación y capacitación a distancia. 

Acevedo y vázquez (2004),  aportan que surge la necesidad de reformular 
las prácticas docentes en la educación científica a partir de la utilización de las 
nuevas tecnologías, partiendo de la ruptura con las visiones deformadas para 
alcanzar, cabe suponer, una visión más adecuada de la ciencia con inclusión 
de la dimensión tecnológica al proceso de enseñanza-aprendizaje.  Es impor-
tante conocer las prácticas docentes y por ende en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje a través de las tecnologías, es necesario estar al tanto las concep-
ciones que tienen los profesores sobre las tecnologías y de cómo las llevan al 
aula, analizar el papel que juegan otros autores como la institución educativa 
y el estudiante en el proceso de inclusión en el contexto escolar.
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Aula Planeta (2016) aporta que para ponencias, se utilizan los programas 
como: Power Point (Microsoft office), Prezi, SlideShare, PhotoPeach, Flix 
time y Padlet. 

 
Se puede hacer uso de videos que se encuentran por medio de Youtube, 

EDpuzzle, EduCanon, HapYak, Blubbr y The Mad video.
 
Si se requiere información y recursos para la obtención de gran cantidad 

de información de manera sencilla y rápida, como medios de difusión y alma-
cenamiento: CD/DvD pregrabados, radio, televisión.  Se pueden utilizar los 
buscadores como google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, ope-
ra Mini, iCab, omniWeb. Además, sirve como almacenamiento para poder 
tener documentos en la nube: Dropbox, google Drive, iCloud, Wetransfer, 
Jumpshare. 

 
Su uso debería ser más atractivo, pues también pues sirve como canal de 

comunicación: facilitando del intercambio de ideas y documentos, del trabajo 
en equipo entre personas que se encuentran a pequeñas o grandes distan-
cias.  también se cuenta con el correo electrónico: outlook, Hotmail, Yahoo, 
gmail, Live e institucionales.

 
En la mensajería instantánea: WhatsApp, Hangouts, Messenger, Snapchat, 

telegram, Line, Skype, vibre. Las redes sociales representan una parte fun-
damental en ellas se encuentra el Facebook, twitter, Instagram, Blog, vine, 
tumblr. 

 
otra de las utilidades es que se usa como Instrumento cognitivo: los ele-

mentos de las tecnologías pueden apoyar el desarrollo de procesos cognitivos, 
si éste es el fin que se le desea dar. 

 
Se cuenta con las plataformas virtuales: Moodle, Com8s, Schoology, Lec-

trio, Udemy, Edu 2.0.11 que son usadas como Instrumento de evaluación: eva-
luación de los conocimientos de las personas de manera rápida, reduciendo 
el tiempo, incluso a distancia. Se puede seguir el desempeño de cada persona.  
Para evaluaciones en línea: igivetest, Examtime, SurveyMonkey, respondus, 
Encuesta fácil, E-encuesta.  Además, como Instrumento para procesar infor-
mación: creación de bases de datos, elaboración de traducciones, realización 
de cálculos. Por ejemplo, para crear documentos:  En la creación de hojas 
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de cálculo: openoffice Calc, Excel (Microsoft office), Smartsheet, ThinkFree, 
Zoho Sheet.

 
No cabe duda alguna que las tecnologías ofrecen una enorme gama de ven-

tajas, sin embargo, no hay que perder de vista que el uso también tiene algunas 
desventajas, de las cuales se hace un recuento en la tabla 1: 

Ventajas del uso de la tecnología Desventajas del uso de la tecno-
logía

1. Propician y mantienen el interés, motivación e interacción de los 
alumnos y profesores.

2. Con los errores cometidos se desarrollan la iniciativa y el aprendi-
zaje.

3. Se impulsa la comunicación entre profesores y residentes.
4. Las habilidades de búsqueda y selección de información se fortalecen
5. Se disponen de mayor fuente de recursos informativos. 
6. Proveen la evaluación y el seguimiento de los participantes. 
7. Se toman en cuenta los diferentes estilos de aprendizaje.
8. Promueven el aprendizaje autorregulado.
9. Promueven el trabajo y aprendizaje cooperativo entre alumnos y 

profesores

1. Desarrollan dependencia a los 
sistemas informáticos.

2. Se necesitan equipos de com-
putación con acceso a internet 
libre. 

3. Puede haber problemas pro-
pios del      equipo de cómputo.

4. Pueden producir estrés por 
desconocimiento.

5. Problemas de luz eléctrica
6. Problemas de conexión a la red

Figura 3
Ventajas y desventajas de uso de la tecnologia. 
Fuente: Elaboración propia

En la tabla 1, se muestran mas ventajas que desventajas, debe ser impor-
tante considerar también las desventajas que representa el uso de las mismas,

    
teniendo una cultura científica y tecnológica ampliamente extendida en la 

población que se encuentra en las universidades, usándola con la formación 
del recurso humano (alumnos), con los profesionales que se encuentran de-
sarrollando las actividades económicas, se considera también una condición 
necesaria para dar impulso a la vinculación entre quienes producen, identifi-
can, adaptan y aplican los conocimientos. Para que la sociedad se convierta en 
innovadora siendo aquella, en la cual la búsqueda de nuevas soluciones más 
eficientes comienza en la base misma de la organización social.

 
Es importante considerar que se han presentado algunas dificultades como 

limitantes del uso de la tecnología.  
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Florina y Argelia (2012), mencionan que la falta del material básico para 
poner en práctica la tecnología, (computadoras con acceso a internet) genera 
una deficiencia en la aplicación de las nuevas tecnologías para mejorar la en-
señanza-aprendizaje de los profesores y universitarios. De igual forma, estas 
deficiencias afectan la aplicación de recursos relacionados con la informática 
en las sedes, como son la telecomunicación y la educación a distancia (e-lear-
ning).

 
Las tecnologías de la información y comunicación han ido cambiando 

creencias, pero hasta ahora siguen siendo limitadas para muchos profesiona-
les y en comunidades alejadas a la concentración de las ciudades, en específico 
comunidades rurales que cuentan con equipos de cómputo, pero no tienen 
el servicio de electricidad, y a su vez se les ha condicionado a que si dichos 
equipos sufren alguna avería serán los profesionales quienes deberán pagar el 
equipo, desmotivando de esta manera el uso del mismo.  Dentro de las accio-
nes que los gobiernos aún tienen el reto en sus manos. Es que las tecnologías 
se encuentran en constante cambio por lo que es importante no perder de 
vista sus avances e instrumentar las acciones que permitan el conocimiento 
y aplicación de ellas, con la finalidad de mantener una gran sociedad actuali-
zada.

 
Es de vital importancia apuntar que esta voluntad debe verse reflejada de 

manera que se alcance a toda población, por lo que deberían buscarse solucio-
nes que permitan el acceso a todos, como la creación de salas informáticas de 
acceso gratuito y la capacitación para el aprendizaje del uso de la tecnología.  
tomando en cuenta que la importancia de la transformación que radica en la 
relación entre la universidad y sociedad, sobre todo cuando se trata del fenó-
meno de transferencia de conocimientos y tecnologías a través de redes so-
ciales. Y de manera simultánea, la reorganización estructural y funcional que 
facilita la producción de conocimientos. Dicho avance en los conocimientos 
produce nuevas nociones y comprensiones acerca de ciencia, investigación, 
transferencia de tecnología, intercambio de conocimiento, centros de innova-
ción tecnológica, relaciones universidad y empresas, gestión del conocimien-
to, siendo muchas de ellas relativamente nuevas en la cultura universitaria 
que, tradicionalmente se ha concentrado en la enseñanza como transmisión 
de conocimientos, la formación profesional y la investigación básica.
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Conclusiones
 
Las tecnologías de la información y comunicaciones han renovado la edu-

cación internacionalmente; son herramientas valiosas de información y me-
dios para facilitar el proceso enseñanza-aprendizaje tanto de alumnos como 
de profesores. El uso de las tIC en las ciencias sociales es una herramienta 
esencial para mejorar la calidad de educación y el adiestramiento de las per-
sonas en formación. Sin embargo, no se debe perder de vista que una de las 
principales limitantes a las que se enfrentan es la falta de equipos de cómputo 
con acceso a internet para su uso académico, en algunas zonas rurales, lo que 
facilitaría el acceso a artículos recientes, guías de práctica actual que apoyen 
el abordaje, plataformas académicas, entre otros. Por lo anterior, se insiste en 
la necesidad de proporcionar los recursos didácticos y tecnológicos necesa-
rios para lograr un mejor aprendizaje y aprovechamiento de los alumnos y 
profesores en las ciencias sociales dentro de las universidades, en todos los 
contextos de desarrollo y con todos los actores que participan en el proceso 
enseñanza-aprendizaje.
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Resumen

Esta investigación surge como  resultado de la preocupación que existe por 
los errores  frecuentes que se prsentan en los estudios de interventoría. En un 
seguimiento a las megaobras de  infraestructura construidas en Medellín, se 
constató que ha habido errores en: diseño, cálculo estructural, selección de 
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materiales, fijación de plazos, celebración de contratos, destinación de recur-
sos, incluso se ha incurrido en detrimentos patrimoniales, lucros cesantes y 
delitos como corrupción. 

Frente a esta problemática, la educación superior está llamada a incidir 
en la  formación de los procesos de interventoría dirigida hacia los futuros 
técnicos, tecnólogos y profesionales que intervienen directa o indirectamente 
en la construcción de las obras de infraestructura del mañana. El propósito 
de esta ponencia es plantear una estrategia educativa que permita fortalecer 
la formación de los procesos de interventoría para obras de infraestructura 
dirigida a los estudiantes de Derecho, Administración y Contaduría Pública. 
de la Corporación Universitaria Americana.

Palabras claves: interventoría de obras, control, alianzas público privadas.

Pedagogical strategy to strengthen 
training in interventory processes in 

infrastructure works in students of law, 
administration and public counseling of 
the Americana University Corporation

Abstract 

This investigation arises as a result of the concern that exists for the fre-
quent errors in the auditing studies. In a follow-up to the mega-projects of 
infrastructure built in Medellin, it was found that there have been errors in: 
design, structural calculation, selection of materials, setting deadlines, con-
clusion of contracts, allocation of resources, including detrimental patrimo-
nial, profit dismissed and crimes such as corruption.

Faced with this problem, higher education is called to influence the forma-
tion of the auditing processes directed towards future technicians, technolo-
gists and professionals who intervene directly or indirectly in the construc-
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tion of the infrastructure works of tomorrow. The purpose of this paper is to 
present an educational strategy that allows strengthening the training of the 
auditing processes for infrastructure works aimed at Law, Administration and 
Public Accountancy students.

Key words: auditing of works, control, public-private partnerships.

Introducción

Uno de los temas que  ha venido tomado relevancia en Colombia  es la 
incidencia  de los estudios de interventoría en los proyectos de infraestruc-
tura. La preocupación ha surgido porque varias megabobras construidas en 
los últimos años han incurrido en problemas de: diseño, cálculo estructural, 
calidad  de materiales, prórrogas exageradas, aplazamientos, detrimentos pa-
trimoniales,  celebración indebida de contratos, despilfarros, desviación de 
recursos, lucros cesantes y corrupción. 

En el marco de esta problemática, Asociaciones de: Ingenieros, medios de 
comunicación, entidades de control, veedurías y sociedad civil han venido 
manifestando la importancia de reforzar desde la educación superior la for-
mación en  los procesos de interventoría para obras de infraestructura..     

La educación superior está llamada a jugar un rol protagónico en el forta-
lecimiento de los procesos de interventoría en el sentido que es allí en donde 
se forman los futuros técnicos, tecnólogos y profesionales  que conforman 
la mano de obra calificada que luego intervendrán directa o indirectamente 
en la construcción de las obras de infraestructura del mañana para lo cual se 
propone implementar una estrategia pedagógica.  

La estrategia pedagógica propuesta se presenta en tres numerales:  en el 
primero se realiza un diagnóstico que contiene los errores incurridos en los 
procesos de  interventoría en las megaobras construidas en Medellín Colom-
bia en los últimos 23 años. En el segundo se fundamenta una estrategia peda-
gógica para fortalecer desde la educación superior los procesos de Intervento-
ría y en el tercero se desarrolla la implementación de la estrategia pedagógica.
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Manifestaciones problémicas de   los procesos de interventoría 
en las obras de infraestructura construidas en Medellín

Planteamiento  del problema

Esta investigación pretende  responder a  la siguiente pregunta: ¿La educa-
ción superior podría incidir en fortalecer la frágil formación en  los procesos 
de interventorías en las obras de infraestructura?  Para dar respuesta a esta 
pregunta se inicia con la recopilación de información relacionada con las fa-
llas presentadas en  los procesos de interventoría.

Manifestaciones problémicas en megaobras de infraestructura 
realizadas en los últimos 23 años.  

Con el fin de contextualizar el problema enunciado, se seleccionaron quin-
ce  proyectos  construidos  en la  ciudad de Medellín,  en los últimos veinte 
tres años durante el periodo 1995 a 20018. Hipotéticamente puede constatarse  
que en todas estas obras hubo debilidades en los procesos de interventoría,  al  
momento de: contratar, diseñar, financiar, controlar las obras y evaluar sus re-
sultados. Algunas tuvieron dificultades al momento de su inauguración, otros 
se encuentran amenazando ruina y algunos están clausurados. 

Proyectos seleccionados: En este contexto se seleccionaron  18 proyectos de 
carácter público que desde antes y durante su construcción, han generado po-
lémicas, y aun después de su terminación, siguen presentando anomalías en 
los procesos de interventoría: 1) El Metro, 2) El túnel de occidente, 3) Las 
Pirámides de la oriental, 4) La Biblioteca España,  5) El Metroplus.  6) La 
estación San Pedro del Metroplus,   7) El Puente que comunica el barrio Las 
Palmas con la doble calzada de las Palmas y el Centro Comercial San Diego, 8) 
La doble calzada de las Palmas, 9) El Puente de la Calle 4 Sur,  10) Los Parques 
Biblioteca,  11) El  Puente sobre  los Balsos con la transversal Inferior , 12) La 
Unidad de vida Articulada –UvA- de San Javier,  13) El tranvía , 14) Parques 
del rio Medellín. 15) El túnel de oriente.   

Como constatación de la problemática descrita, objeto de esta investiga-
ción,  vale mencionar otras tres obras de ingeniería que presentaron graves 
problemas en sus procesos de interventoría que  no fueron  incluidas en la 
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tabla N° 1. Se trata de dos edificios ubicados en la ciudad de Medellín que por 
ser de carácter privado se excluyeron como los edificios: Space que  desplomó 
en el año 2013 y El Bernavento  derribado con la técnica de implosión por 
problemas estructurales en junio de 2018 y el puente Chirajara que colapsó el 
15 de enero de 2018, la cual no se incluyó por tratarse de una obra de infraes-
tructura construida fuera del municipio de Medellín, específicamente en el 
Departamento del Meta.

Tabla 1
Errores de interventoría detectados en las 15 megaobras construidas en medellín para el 
periodo 1995 a 2018.

MEGAOBRAS ERRORES HALLADOS

1) El Metro. (1995)
Los errores hallados fueron en su 
fase construcción y al momento de la 
inauguración.  

•	 En sus fase de contratación. 
•	 En la compra de tierras.
•	 Sobrecostos.  
•	 En Compra de tierras, 
•	 En el diseño de radios de giro.
•	 Carencia de Acometida eléctrica en las estaciones al momento 

de la inauguración.
•	 Carencia de equipos de comunicación en el momento de su  

inauguración. 
•	 Coimas y Corrupción. 

2) El túnel de occidente.(2006)
•	 En los estudios ambientales.
•	 De diseño: altura del túnel.
•	 Sobrecostos.

3) Las Pirámides de la Av. oriental.(2007)

•	 El alcance.
•	 En la selección de los materiales de construcción. 
•	 Cortoplacismo.
•	 Sobrecostos.

4) La Biblioteca España.(2007)

•	 En la localización del predio.
•	 En los estudios de carga. 
•	 Lucro cesante. 
•	 Sobrecostos 
•	 Despilfarro. 

5) El Metroplús. (2011)
•	 En la programación.  
•	 En diseño.
•	 Sobrecostos. 

6)  La Estación San Pedro.(2011)    
•	 gradiente frente a los equipos a utilizar, Impacto negativo (no 

se encuentra en operación). 
•	 Lucro cesante y sobrecostos.

7) El Puente que comunica el Barrio Las 
Palmas con la doble calzada de las Palmas y 
el  Centro Comercial San Diego.(2006)

•	 De diseño en el trazado.
•	 De prioridad.

8)  La Doble Calzada de las Palmas.(2007) •	 En estudios ambientales.
•	 Sobrecostos por construcción de viaducto.  
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9)  El Puente de la 4 Sur. (2012) •	 En el trazado.  
•	 En el impacto del  análisis costo/beneficio.

10)  Los Parques Biblioteca. (2011)

•	 De mantenimiento financiero.
•	 De acercamiento con la comunidad.
•	 De construcción.
•	 De Prioridad.
•	 Sobrecostos

11)  El Puente de los Balsos con la 
transversal Inferior.(2007)

•	 En la selección del proponente.
•	 En estudios de geología.
•	 Sobrecostos. 

12)  Unidad de vida Articulada- UvA- de 
San Javier (2007)

•	 En la celebración indebida de contratación.
•	 Sobrecostos. 

13) El tranvía. La Estación Miraflores.
(2016)  

•	 Fallas de interventoría y Detrimento Patrimonial.
•	 Sobrecostos. 

14)  Parques del río Medellín. (2016)  
•	 En contratación. 
•	 técnicos en construcción  de los desagües.
•	 Sobrecostos. 

15) El túnel de oriente. (Inauguración: 
Año 2018

•	 Ambientales.
•	 Falta de comunicación y entendimiento con la  comunidad.  

Fuente: Elaboración propia. 

Regularidades del diagnóstico   

Con base en los 47 errores descritos en la tabla 1, se establecieron 8 cate-
gorías la cuales aparecen en la tabla 2, y para cada una de éstas,  se obtuvo el  
número de  frecuencias. 

Tabla 2 
Categorías y frecuencias obtenidas con base en los  errores detectados

N° Categorías Frecuencias observadas Frecuencias  relativas
1 Administración del proyecto. 18 0,383
2 Sobrecostos. 10 0,213
3 Diseño. 8 0,171
4 Contratación. 3 0,064
5 Ambientales. 4 0,084
6 Calculo estructural. 2 0,043
7 Compra de tierras. 1 0,021
8 Corrupción. 1 0,021

Total  47 1,00

Fuente: elaboración propia. 



185

EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

El error  que tuvo más recurrencia se presentó fue, la gerencia del Proyecto 
con 0,383 en esta categoría  se incluyeron errores  relacionados con carencias 
en  la etapa de formulación del proyecto. 

otros errores  que tuvieron una frecuencia alta de ocurrencia fueron: So-
brecostos con 0,213, seguido de problemas con los  Diseño con 17.1%.   

Con  menos frecuencia de ocurrencia presentaron dificultades en la cele-
bración de contratos con 0,0064 y carencia de estudios ambientales con 0.084.

Las frecuencias más bajas se presentaron  en la categoría de Compra de 
tierras y Corrupción con 0.0021, respectivamente. 

Después de un recorrido por estos 15 proyectos,  se evidencia que se incu-
rrieron en algunos errores como: diseño, calculo estructural, improvisación, 
carencia de estudios ambientales, debilidad en los estudios geológicos,  re-
trasos, selección equivoca de proponentes, alcance, vida útil, lucros cesantes, 
detrimentos  patrimoniales o corrupción;  fallas que  han  ocasionado a los 
erarios de las haciendas públicas del Departamento de Antioquia y el munici-
pio de Medellín, cuantiosas pérdidas. 

Justificación 

En Latinoamérica, Chile en forma continua viene desarrollando su sistema 
portuario desde hace 30 años.  Al considerar las inversiones realizadas,  Ecua-
dor y Bolivia han invertido un 6% de su PIB en infraestructura. otro grupo 
de países como Brasil, Jamaica y Perú vienen avanzando en forma continua en 
infraestructura. Colombia en comparación ha invertido un 3%, apareciendo 
como un país atrasado en este sector. Actualmente, el Departamento Nacional 
de Planeación (DPN) y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) vienen 
gestionando un ambicioso plan de mega proyectos y poseen  alta capacidad 
para el manejo de contratos de infraestructura, basados en el Plan Nacio-
nal de Desarrollo 2014-2018 “todos por un nuevo país”. varias obras que se 
construyen en Medellín interconectan o hacen parte de este plan de renova-
ción que busca mejorar la competitividad.    
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Estas inversiones se canalizan a través de contratos de obra pública que 
requieren acompañarse de sólidos procesos de interventoría en donde gru-
pos interdisciplinarios de personas intervienen como: Abogados expertos en 
contratación de obra pública, Ingenieros especializados en cálculos estruc-
turales, Arquitectos creativos en diseño, Administradores que acompañen la 
formulación, evaluación y financiación de proyectos, además de Contadores 
que ayudan a contabilizar y a presentar los estados financieros en forma exac-
ta y transparente.

Este escrito se realiza en el sentido que, es necesario robustecer procesos 
docentes, pedagógicos, didácticos, curriculares que apuntan a mejorar la for-
mación de los procesos de  interventoría para las obras de infraestructura, y 
es pertinente porque interactáua en programas académicos como: Adminis-
tración, Contaduría y Derecho de la Corporación Universitaria  Americana 
ubicada en Medellín Colombia.      

Marco de conceptos y de teorías

Base Administrativa

Henry Fayol estableció cinco funciones administrativas: Planeación, or-
ganización, dirección, coordinación y control. Con el correr del tiempo y el 
desarrollo del pensamiento gerencial, las citadas funciones han quedado re-
ducidas a cuatro: planeación, organización, dirección, coordinación y control.  
Según Koontz, Weihrich y Cannice (2012) para  Fayol, las funciones adminis-
trativas son: planificar, organizar, ejecutar y controlar. (Koontz, Harold, Wei-
hrich Heinz y Cannice Mark, 2012, pág. 18). Para Hernández (2005) Define 
la administración como: “... la actividad humana encargada de organizar y 
dirigir el trabajo individual y colectivo efectivo en términos de objetivos pre-
determinados” (Hernández rodríguez, Sergio; 2005, p. 4).

Estas funciones propias de la Administración han sido retomadas para 
procesos de gestión educativa, la que incorpora dentro de sus procesos, las 
funciones de planificación, organización, ejecución y control. Según un gru-
po de pedagogos pertenecientes al Centro de estudios de Educación Superior 
Ceces de la Universidad Pinar del rio, ruiz Calleja y otros (2008), “Cualquier 
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actividad académica planifica, organiza las relaciones de estudio y trabajo, di-
rige, prepara y mide los resultados reales para corregir las acciones. Según 
ruiz Calleja y otros (2008), Al asumir tal idea, se puede afirmar que todo 
profesor tiene que planificar, organizar, regular y controlar, siendo las funcio-
nes generales de la administración, imprescindibles para realizar su trabajo”. 
(ruiz Calleja, Díaz Domínguez, Alfonso Alemán, gonzález Pérez, & gonzález 
Fernández, 2008, pág. 22).

Los procesos de interventoría hacen parte del control,   proceso que con-
siste en verificar si todo va según el programa adoptado, las órdenes dadas y 
los principios aceptados. Su propósito es señalar errores y errores para que 
podamos solucionarlos y evitar su devolución. Es el proceso que consiste en 
supervisar las actividades para garantizar que se realicen según lo planeado y 
corregir cualquier desviación significativa. 

Según robbins y Coulter (2005),  “El control puede definirse como: “el 
proceso de regular actividades que aseguren que se están cumpliendo 
como fueron planificadas y corrigiendo cualquier desviación signifi-
cativa”. (robbins Stephens y Coulter Mary,  2005 pag 458).  Para Stoner 
(1996): “El control administrativo es el proceso que permite garanti-
zar que las actividades reales se ajusten a las actividades proyectadas”.  
(Stoner A. F. James R;   Freeman, Edward y gilbert Daniel Jr. 1996,  
Pag 610).  

Las alianzas público privadas son una figura jurídica que le permite al es-
tado colombiano celebrar nuevos esquemas de contratación en obra pública 
en donde se distribuyen y comparten  riesgos y costos que antes recaían to-
talmente sobre el estado en los privados que intervienen en la alianza. Para el 
Banco Mundial, el concepto de Alianza Público Privada (PPPIC, pag. 1, 2017)  
“Se refiere a un acuerdo entre el sector público y el sector privado en el que 
parte de los servicios o labores que son responsabilidad del sector público es 
suministrada por el sector privado bajo un claro acuerdo de objetivos com-
partidos para el abastecimiento del servicio público o de la infraestructura 
pública”. 
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Base Psicológica

La estrategia pedagógica para el fortalecimiento de la formación en obras 
de infraestuctura requiere trabajo en equipo en donde debe existir compromi-
so  de directivos,  profesores y estudiantes. 

El grupo coordinador de la estrategia como reune a los profesionales del 
derecho, la administacion y la contaduría debe estar conformado interdis-
ciplinariamente en forma heterogenea. Según expresa Florentín, (2015)   La 
conveniencia de formar equipos cuyos integrantes aporten diferentes caracte-
rísticas personales ha traspasado los límites de las organizaciones adentrándo-
se en el ámbito de la formación universitaria.

Los miembros del equipo de trabajo deberán realizar sus actividades pen-
sando mas en las metas comunes que en los intereses individuales con visión 
comun  interactuando entre si. Según Espinosa (2014) los equipos de trabajo 
son personas que se se organizan para la realización de una determinada ta-
rea y que están relacionadas entre sí, que como consecuencia de esa relación 
interactúan dentro del mismo equipo para alcanzar los objetivos que se han 
propuesto alcanzar. tesis de grado (Espinosa, 2014, p. 37).

Un grupo de trabajo en equipo debe  estar basado en la confianza y seguri-
dad sicológica. Citado por torrelles  et al (2011) para  Weaver (2010) “las ac-
titudes de los miebros de un equipo son: Confianza mutua, eficacia colectiva, 
orientación colectiva, Seguridad psicológica”.

Base filosófica

El comportamiento organizacional tiene su fundamento filosófico en una 
serie de conceptos sobre la naturaleza de las personas y de las organizaciones. 
Para Llorca el at (2006), “El término valor aparece generalmente referencia-
do como un componente esencial en el análisis de las diferentes definiciones 
de cultura organizacional”  (Díaz Llorca, 2006:107; Alabart, 2001; robbins, 
1999). Según lo expresa la  Misión de la Corporación Universitaria America-
na, la Institución Universitaria (2018) “Está comprometida  con la formación 
de seres humanos integrales”, la cual incluye la formación axiológica y ética. 
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Base pedagógica

El sector de la construcción esta sometido a imprevistos, por lo cual es ne-
cesario realizar un chequeo de lo que sucede frecuentemente. Se requiere re-
visar  las metas propuestas para cotejarlas con la realidad y frente a desviacio-
nes de deben realizar acciones correctivas. Para lo cual se requiere fortalecer 
la formación del interventor finalidad que  persigue la estrategia pedagógica 
propuesta.   

Según la Universidad Javeriana, en el folleto del Diplomado Interventoría  
de obras civiles (2017) expresa que “La falta de una sólida formación de Inter-
ventores en la formación universitaria, especialmente, ha creado una cultura 
equivocada de las funciones y responsabilidades de la interventoría”.  

El Manual de Interventoria  de la Universidad del valle señala que 

El objeto de la labor de Interventoría es supervisar y controlar en 
forma eficaz y 	de manera permanente todas las etapas del proyecto 
contratado, para hacer cumplir las especificaciones técnicas, tiem-
pos, las actividades administrativas, legales, financieras, presupues-
tales, sociales y ambientales establecidas en los respectivos contratos 
( Manual de interventoría de obra, 2005, p.10).

Estructura de la Estrategia Pedagógica

La estrategia pedagógica tiene principios: los cuales están asociados con 
algunos de los requisitos que son propios del control como son: Efectividad, 
flexibilidad, y continuidad.

Principio de Efectividad: Cualquier hallazgo, deviación o dificultad que 
se presente con las acciones de los procesos de formación de la interventorías.

 en la estrategia pedagógica  debe ser reportado de forma inmediato. 

Principio de Flexibilidad: La estrategia pedagógica debe estar concebida 
para incorporar temas, proponer o reemplazar acciones relacionados con los 
los procesos de formación de la interventorías, que se consideren más   priori-
tarios de acuerdo con los cambios dinámicos del entorno.
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Principio de Continuidad: La estrategia pedagógica debe permanecer en 
el tiempo, no basta con hacerla una sola vez. Se debe elegir un periodo de 
tiempo como anual o bianual para estar reforzando los procesos de formación 
de la interventorías.

La estrategia pedagógica tiene tres  Dimensiones, como: Pedagógica, 
técnico administrativa y socio cultural.

Estas Dimensiones que no se manifiesten de modo un aislado: ellas se 
complementan e interactúan entre sí en forma sistémica, y se manifiestan en 
su unidad, en la gestión como totalidad. 

Pedagógica: Por sí misma y en forma perse, la estrategia pedagógica  tiene 
un sentido de formación y está ligado al proceso de aprendizaje.

Técnico Administrativa: En lo técnico,  la formación se imparte  combi-
nando  la teoría y la práctica. Desde lo administrativo el proceso de fortaleci-
miento de los procesos de interventoría hace parte del rol que debe cumplir la 
administración de la academia. 

La estrategia pedagógica tiene dos relaciones: relación  carrera y comu-
nidad universitaria y la relación carrera y su vínculo con la sociedad.

Implementación de la estrategia pedagogica para  fortalecer 
la educacion  en los procesos de interventoria para obras de 
infraestructura

El objetivo de este texto es fundamentar una estrategia pedagógica  que 
permita concretar en la práctica el fortalecimiento de la formación de la edu-
cación en los procesos de interventoría para las obras de infraestructura.  Ini-
cialmente queda definido el concepto de estrategia que se asume en la in-
vestigación y queda determinada la conformación estructural de la misma. 
Partiendo de la estrategia general se enfatiza en la estructura y contenido de 
cada una de las acciones  propuestas. 
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Las estrategias didácticas utilizadas en pedagogía  para Correa y Morales 
(2011) “son  entendidas como actividades seleccionadas, organizadas, admi-
nistradas y evaluadas bajo una intención pedagógica” (p. 23.) 

Análisis de  resultados de la Matriz DOFA
  
Las opiniones y valoraciones expresadas por los directivos, docentes y estu-

diantes permitirá considerar los elementos para la estructuración de la matriz 
DAFo, que son:

DEBILIDADES 

•	 Débil preparación teórico metodológica frente a los nuevos retos para 
formación de los proceso de interventoría 

•	 Escasos recursos tecnológicos como software de última generación 
para fortalecer la formación de los proceso de interventoría. 

AMENAZAS

•	 La llegada de la  globalización ha traído una nueva forma de pensar y 
actuar en las instituciones colombianas en la formación de los procesos 
de interventoría , para la cual los docentes es necesario capacitar a di-
rectivos, docentes y estudiantes.

•	 Las dificultades socioeconómicas y las trasformaciones sociocultura-
les que enfrenta Colombia como la corrupción son una amenaza para 
llevar a cabo proceso de formación en los proceso de interventoría en 
forma transparente.

FORTALEZAS  

•	 Colectivo pedagógico dispuesto a enfrentar el reto que implica la im-
plementación de las acciones de la Estrategia.

•	 reconocimiento de la necesidad de potenciar la formación del proceso 
de de interventoría.
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•	  Motivación de los estudiantes por la implementación de la estrategia 
y en apoyo a las acciones docentes que fortalezca la formación de los 
proceso de interventoría.  

OPORTUNIDADES

•	 Las Plenarias de Cámara y Senado del Congreso, el 14 de Diciembre de 
2017,  conciliaron los textos de la nueva Ley de Contratación Pública y 
los esquemas de  ejecución y diferentes tipos de contratos.

•	 La nueva Ley de Contratación Pública N° 1882, se expidió el 15 de ene-
ro de 2018, según la cual, se busca fortalecer la contratación pública. 
Allí se establecen las responsabilidades para consultores, asesores e in-
terventores.

•	 En las empresas privadas e instituciones colombianas del sector públi-
co que hacen contratación de obra pública se vienen implementando 
acciones con dotación de manuales, nuevas tecnologías y dotación de 
software. 

•	 Los directivos de la Corporación Universitaria Americana manifiestan 
el  sentido colaborativo y de responsabilidad en el cumplimiento de las 
tareas derivadas de la estrategia.

Sobre el diagnóstico y el objetivo general de las estrategias 
específicas

Los criterios expresados por los actores sociales que intervienen en los di-
ferentes niveles  de la estrategia, permitirán determinar elementos generales 
básicos para su estructuración y aplicación, y le confieren un carácter plena-
mente participativo y democrático:

a. Concebir y desarrollar la estrategia a partir del trabajo en grupos, escu-
chando y respetando los criterios individuales. Se trata de desarrollar 
una labor participativa de trabajo en equipo encaminada al análisis de 
la pertinencia en los ámbitos donde opera. 

b. Crear condiciones  que propicien un clima favorable, relacionado con 
el objeto de la profesión, en cada uno de los procesos sustantivos en 



193

EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

que se materializa la estrategia y cuyo objetivo final es la formación en 
los estudiantes de los procesos de interventoría para obras de infraes-
tructura. 

c. La estrategia debe propiciar una estrecha relación entre los diferentes 
grupos de sujetos relacionados con las acciones: la interacción direc-
tivo-profesor, profesor- profesor, profesor-estudiantes, directivo-estu-
diantes, estudiantes-estudiantes. 

Estrategias específicas

De la estrategia general se desprenden, el objeto, el objetivo general y las 
cuatro  estrategias específicas para los estudiantes  de la Corporación  Univer-
sitaria  Americana.  

Estrategia específica número 1. Las acciones a desarrollar en la formación 
de los procesos de interventoría para obras de infraestructura en  los estudian-
tes de cada carrera de  Administración.  

Estrategia específica número 2. Las acciones a desarrollar en la formación 
de los procesos de interventoría para obras de infraestructura en los estudian-
tes  de cada  carrera de Derecho.  

Estrategia Específica número 3. Las acciones a desarrollar en la forma-
ción de los procesos de interventoría para obras de infraestructura en los es-
tudiantes de la carrera de Contaduría Pública. 

Estrategia Específica número 4. talleres de capacitación sobre el compo-
nente ético y axiológico a realizar para fortalecer la formación de los procesos 
de interventoría para obras de infraestructura en los estudiantes de las tres 
facultades Administración, Derecho y  Contaduría Pública.  

objetivo, Fundamentación, Estructura y Contenido de las Acciones de la  
estrategia específica N°1 cada una de las estrategias específicas con sus accio-
nes respectivas:

 
Las acciones a desarrollar en la formación de los procesos de interventoría 

para obras de infraestructura en los estudiantes de la carrera de  Administra-
ción: 
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Objetivo: Fortalecer la formación de los procesos de interventoría para 
obras de infraestructura en los estudiantes  de las carreras de Administración

Fundamentación de la estrategia: Al significar el carácter de transversali-
dad que ha de alcanzar el fortalecimiento de la formación de los procesos de 
interventoría para obras de infraestructura en los estudiantes  de las carreras 
de Administración. Se enfatiza en la presente investigación su carácter globa-
lizante, porque interactúa sobre tres programas propios de la la Corporación  
Universitaria  Americana y le confiere  un enfoque integrador a los procesos 
de docencia, extensión e investigación. 

Desde los currículos se debe concebir un plan de estudios  referido al 
contexto colombiano y en particular para la ciudad de Medellín, donde el 
componente la formación de los procesos de interventoría para obras de in-
fraestructura debe estar en sincronía con los nuevos conocimientos, leyes y 
procedimientos de los procesos de interventoría que van surgiendo.

Acciones a realizar en  la Estrategia específica número 1. Las acciones a 
desarrollar para fortalecer la formación de los procesos de interventoría para 
obras de infraestructura en los estudiantes de la cada carrera de  Administra-
ción.  

Primera Acción: revisión de manuales: revisar los manuales de interven-
toría que manejan las entidades del sector público, establecer las diferencias y 
capacitar a los administradores sobre las mismas.

Segunda Acción: Software en gerencia de proyectos: Capacitar a los ad-
ministradores en el uso de nuevas tecnología para lo cual es necesario in-
ventariar los diferentes programas de software que se ofrecen en el mercado 
sobre gerencia de Proyectos  y proceder a capacitar a los estudiantes sobre el  
manejo del mismo.   

Tercera Acción: Software sobre la creación de herramientas de almacena-
miento de registros o base datos con información en línea multiusuario para 
agilizar los proceso de interventoría que registre controles en seguridad, con-
troles ambientales, en seguridad ocupacional, salud y riesgos profesionales.
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Cuarta Acción: Establecer una lista de chequeo sobre metodologías, los 
pasos, los  elementos, técnicos, económicos e indicadores  que se deben pre-
sentar En la formulación y evaluación de proyectos.

objetivo, Fundamentación, Estructura y Contenido de las Acciones de la  
estrategia específica N°2 cada una de las estrategias específicas con sus accio-
nes respectivas:

Estrategia específica número 2. Las acciones a desarrollar para fortalecer 
la formación de los procesos de interventoría para obras de infraestructura en 
los estudiantes de la carrera de  Derecho. 

Objetivo: Fortalecer la formación de los procesos de interventoría para 
obras de infraestructura en los estudiantes  de las carreras de Derecho.

 
Fundamentación de la estrategia: Al significar el carácter de transversali-

dad que ha de alcanzar el fortalecimiento de la formación de los procesos de 
interventoría para obras de infraestructura en los estudiantes  de las carreras 
de Derecho. Se enfatiza en la presente investigación su carácter globalizante, 
porque interactúa sobre tres programas propios de la la Corporación  Uni-
versitaria  Americana y le confiere  un enfoque integrador a los procesos de 
docencia, extensión e investigación. 

Las acciones a desarrollar para fortalecer  formación de los procesos de 
interventoría para obras de infraestructura en los estudiantes de la carrera de  
Administración de la Corporación  Universitaria  Americana. 

 Primera Acción: revisión de manuales: revisar los manuales de interven-
toría que manejan las entidades del sector público, establecer las diferencias y 
capacitar a los administradores sobre las mismas.

Segunda Acción: Fortalecer capacitación en leyes relacionadas con la Con-
tratación estatal en donde se encuentran reglamentada la interventoría como: 
Decreto 2090 de 1989, Ley 80 de 1993,  Ley 1150 de 2007,  Ley 1474 de 2011, 
Decreto 1082 de 2015, Ley 400 de 1997. Para esclarecer los requisitos y  las 
diferencias entre las etapas precontractuales,  contractuales y poscontractual.   
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Tercera acción: Identificar las nuevas disposiciones legales que se han ve-
nido introduciendo en  la contabilidad de las cuentas nacionales y de los pro-
yectos de obras de infraestructura bajo la modalidad de las alianzas público 
privadas.

objetivo, Fundamentación, Estructura y Contenido de las Acciones de la  
estrategia específica N°3 cada una de las estrategias específicas con sus accio-
nes respectivas

Objetivo: Fortalecer la formación de los procesos de interventoría para 
obras de infraestructura en los estudiantes  de las carreras de Contaduría Pú-
blica Fundamentación de la estrategia: Al significar el carácter de transversa-
lidad que ha de alcanzar el fortalecimiento de la formación de los procesos de 
interventoría para obras de infraestructura en los estudiantes  de las carreras 
de Contaduría Pública. Se enfatiza en la presente investigación su carácter 
globalizante, porque interactúa sobre tres programas propios de la la Corpo-
ración  Universitaria  Americana y le confiere  un enfoque integrador a los 
procesos de docencia, extensión e investigación.

Estrategia específica número 3. Las acciones a desarrollar para fortalecer 
la formación de los procesos de interventoría para obras de infraestructura en 
los estudiantes de la carrera de Contaduría Pública.

 
Primera Acción: revisar los manuales de interventoría que manejan las 

entidades del sector público, establecer las diferencias y capacitar a los Conta-
dores Públicos sobre las mismas.

Segunda Acción: Fortalecer capacitación en las nuevas disposiciones lega-
les que se han venido introduciendo en  la contabilidad de las cuentas nacio-
nales y de los proyectos de obras de infraestructura bajo la modalidad de las 
alianzas público privadas.

Tercera acción: Analizar los nuevos métodos de distribución de responsa-
bilidades, riesgos y métodos contables entre los entes públicos y privados bajo 
la modalidad de las Alianzas Público Privadas.

Cuarta Acción: Diferenciar los diferentes cubrimientos y capacitar sobre 
los métodos contables sobre los  seguros y pólizas  que ofrece el sector finan-
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ciero para mitigar los riesgos y cubrir los sectores públicos y privados ante 
eventuales riesgos.

objetivo, Fundamentación, Estructura y Contenido de las Acciones de la  
estrategia específica N°4 cada una de las estrategias específicas con sus accio-
nes respectivas

Objetivo: Fortalecer la formación del componente ético axiológico, social 
y ambiental de los procesos de interventoría para obras de infraestructura en 
los estudiantes  de las carreras Administración, Derecho y  Contaduría Públi-
ca.

Fundamentación de la estrategia: Al significar el carácter de transversali-
dad que ha de alcanzar el fortalecimiento de la formación de los procesos de 
interventoría para obras de infraestructura en los estudiantes  de las carreras 
de Administración, Derecho Contaduría Pública. Se enfatiza en la presente 
investigación su carácter globalizante, porque interactúa sobre tres programas 
propios de la la Corporación  Universitaria  Americana y le confiere  un enfo-
que integrador a los procesos de docencia, extensión e investigación.

Estrategia Específica número 4. talleres de capacitación sobre el compo-
nente ético  axiológico, social y ambiental para fortalecer la formación de los 
procesos de interventoría para obras de infraestructura en los estudiantes de 
las  facultades Administración, Derecho y  Contaduría Pública.

Conclusiones

El análisis del diagnóstico permitió constatar  que las mega obras de in-
fraestructura construidas en los últimos 23 años en la ciudad de Medellín han 
presentado anomalías en los procesos de interventoría. 

Se requiere fortalecer desde la educación superior los procesos de inter-
ventoría  en administradores, abogados  y contadores públicos profesiones 
que están relacionadas con procesos de interventoría para obras de infraes-
tructura. 
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en obras de infraestructura en  estudiantes de derecho, administracion de emPresas 

 
y contaduria Pública de la corPoracion universitaria la americana

Para alcanzar el  fortalecimiento en la formacionde de los procesos de in-
terventoría  para obras de infraaestrucura es necesario conformar equipos de 
trabajo integrados por directivos profesores y estudiantes en donde sus miem-
bros se despojen de intereses individuales y se privilegien objetivos comunes 
unidos por la confianza,   motivación, responsabilidad y transparencia.

Como eje transversal que atraviese la estrategia pedagógica propuesta se 
propone introducir un componente ético, social y ambiental dirigido a com-
batir la corrupción, hacer participe a la comunidad de los proyectos y propi-
ciar un medio ambiente sostenible.   

 
Se debe asimismo, reflexionar y sugerir sobre como estructurar algunos 

procedimientos de control previo que eviten: la improvisación, lo retrasos, el 
lucro  cesante, el detrimento patrimonial, el cortoplacismo, el afán  por inau-
gurar obras inconclusas, el construir elefantes blancos, edificar con baja cali-
dad y el flagelo de la corrupción.  

Finalmnete, rescatar la ingeniería de consultoría, que aborde temas como: 
perforaciones, estudios de laboratorio de suelos, análisis del tiempo en la pro-
gramación, régimen de lluvias, mediciones, costos y sugerencias sobre firmas 
idóneas con personal especializado y que tengan músculo financiero con ca-
pacidad para responder ante contingencias.
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