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PRÓLOGO 

Este libro recoge las experiencias del Primer Encuentro de Maestros Investigadores 
del Bajo Sinú realizado en el marco del VII Simposio Internacional e Educación, 
Formación Docente y Práctica Pedagógica en Contextos de Incertidumbres, como una 
forma de visibilizar el trabajo que se hace en cada una de las instituciones educativas 
y que no se había brindado la posibilidad de socializar a la comunidad académica. Mu-
chos de los maestros hacen investigaciones, pero se les brindan pocos espacios para 
que sus productos investigativos sean conocidos. 

Esta recopilación de experiencias en investigación permite el reconocimien-
to de las prácticas educativas que se desarrollan en contextos rurales y urbanos del 
Municipio de Santa Cruz de Lorica y en aquellos lugares desde donde investigadores 
de diferentes partes de la geografía colombiana e incluso desde otros países como Es-
paña, Chile y Brasil, aceptaron la invitación a este espacio de interacción académica. 

Desde la administración municipal, se está dando un lugar privilegiado a la 
educación, reconociendo que la mejor arma que se puede tener para transformar el 
mundo, es la educación. Por tanto, el compromiso desde el plan de desarrollo implica 
el reconocimiento de lo se está pensando en cada uno de los territorios, entendiendo 
que lo que se desarrolla en esos espacios, se convierte en una oportunidad para divul-
gar las experiencias investigativas. 

Se parte de reconocer que el Bajó Sinú es un territorio disperso, con caracterís-
ticas multifacéticas en dónde se maneja mucha diversidad, pero también con manifes-
taciones pedagógicas, educativas, y culturales, que a pesar de la pandemia generada 
por el Covid -19, no limita el compromiso de activar la investigación en este munici-
pio. 

La pandemia cambió las condiciones, pero también ha permitido la reinven-
ción educativa.  De donde surgió la idea de desarrollar este encuentro con mecanismos 
remotos y elementos virtuales, tal como se ha hecho en el proceso de educación en 
casa con múltiples formas de educación a través de variedad de estrategias, que han 
surgido en la diversidad de  momentos de emergencia, con multiplicidad de procesos 
como las experiencias que han sido desarrolladas por los maestros y maestras en el 
marco de estudios profesionales y post graduales, que en este libro se muestran como 
un punto de encuentro, para llegar a todos. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la revisión de cada uno de los capítulos que 
componen este libro permite pensar en cómo mejorar las calidades de la educación 
desde investigaciones que se han  desarrollado pero que no habían sido  divulgadas, 
su lectura se convierte en un espacio para el reconocimiento de las problemáticas 
existentes en las diferentes realidades  educativas. Reconociendo que este territorio 
Bajo Sinuano está compuesto por ciudadanos anfibios, sentipensantes  que desde el  
conocimiento  de lo global pueden  avanzar en lo local.  



Finalmente, es importante destacar que en el Bajo Sinú hay un municipio don-
de se está activando la educación como  base fundamental para el progreso y  el reco-
nocimiento territorial, desde una apuesta por la transformación educativa a partir de la 
construcción del hábito de la democratización de la información. 

 Jorge Negrete López y Miguel David Torralvo 

Alcalde y Secretario de Educación del Municipio Santa Cruz de Lorica



INTRODUCCIÓN 

En el  marco  del VII   Simposio Internacional de Educación,  Formación Docente y Práctica Peda-
gógica en Contextos de Incertidumbres  que cada año organiza la  Universidad Simón  Bolívar  de  
Barranquilla y que en el año 2020 se tituló: “ Nuevas Humanidades y los Futuros de la Educación”, 
se llevó a cabo el “1er Encuentro de Maestros Investigadores del Bajo Sinú”,  en el marco de los 
Coloquios regionales que históricamente viene realizando la Universidad Simón Bolívar como 
preparación previa al Simposio Internacional, realizado en versión debido a las condiciones de 
emergencia sanitaria causada por la pandemia del Covid- 19. 

El encuentro tuvo como objetivo generar espacios para la socialización e intercambio de 
experiencias de investigación educativa que favorezcan el diálogo, la reflexión y la configuración 
de estrategias encaminadas a generar proceso de transformación educativa. 

Este evento permitió dejar oír las las voces de los maestros que realizan procesos de inves-
tigación en el aula y en ese sentido, aportan a la construcción de conocimiento, pero sobre todo 
que ven en la investigación una oportunidad para resignificar los procesos de educación, desde la 
reflexión pedagógica y los procesos de metacognición que se generan al buscar alternativas de so-
lución a las problemáticas propias del contexto educativo.

Las apuestas investigativas presentadas por los diferentes maestros investigadores se orga-
nizaron teniendo en cuenta reflexiones relacionadas con los futuros de la educación, las nuevas hu-
manidades, las nuevas ciudadanías, las nuevas pedagogías, las vías humanizadoras de la educación 
intercultural y las humanidades digitales, de dónde resultaron los 37 capítulos que forman parte de 
este libro, los cuales muestran un abanico de posibilidades para la investigación educativa. 
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CAPÍTULO

1 ¿En que nos queremos convertir en medio de 
las incertidumbres generadas por el Covid 19?

Ortiz-Padilla, Myriam 1 

Ariza-Ortiz, Selene 2 

“El mundo no es. El mundo está siendo. Mi papel en 
el mundo, [...] no es sólo el de quien constata lo que                 

ocurre sino también el de quien interviene como sujeto                
de  ocurrencias (…)»  (Freire , 1997,75).

Parecería redundante en la comunidad académica que aborda los problemas educativos insistir en 
que, como sociedad, escuela, estado, familias entre otros escenarios, éste ha sido un momento de 
grandes cambios y de grandes incertidumbres, pero precisamente la multidimensionalidad de fac-
tores con los que se enfrenta la humanidad y la educación, requiere de manera insistente reflexiones 
abiertas académicas y fundamentadas en la complejidad que los constituye, impregnadas de una 
actitud que favorezca una mirada al futuro con alegría y esperanza. No es claro que estas emo-
ciones impregnen un escenario tan atípico como el que ha correspondido vivir a esta generación 
por cuenta de la pandemia por Covid 19, sin embargo, la naturaleza humana ha demostrada que 
en medio de la adversidad se reta y es capaz de adaptarse y sobreponerse. Como sociedad hemos 
sido testigo de múltiples esfuerzos realizados algunos atinados y otros no tanto, de autoridades, 
organismos nacionales e internacionales, para contrarrestar los grandes efectos que ha tenido este 
momento histórico que transitamos.

Retos actuales en tiempos de crisis

La educación ha sido uno de los ejes que ha generado más preocupación, precisamente la situación 
que vive la humanidad y el recrudecimiento de conflictos e incertidumbres, exige con urgencia que 
el sistema educativo sea re-pensado y que de esta manera viabilice la posibilidad de alternativas 
emergentes que permitan reorientar las formas como entendemos su papel en la calidad educativa. 

1Docente investigadora; Directora del Dcotorado en Ciencias de la Educación, Universidad Simón Bolívar -                                 
Barranquilla; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-6420-3451              
 2 Doctorante Universidad Cádiz – España. ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-2533-5934
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El problema y la solución en un mismo lugar

Para avanzar no nos podemos quedar con la perspectiva de ver la educación como un problema 
centrándonos en sus debilidades y en nuestra insatisfacción frente a los resultados y las formas de 
organización de los sistemas actuales. La educación se presenta igualmente como una vía para la 
solución en la medida en que solo en ella se puede construir comunidad educativa, formas de pen-
samiento que permita entender   el mundo y sus complejidades para poder transformarle. Vemos 
entonces este momento a pesar de sus incertidumbres, como una oportunidad porque, en definitiva, 
estamos convencidos, que la educación es el camino y que invertir en ella es la salida. Nuestro 
compromiso esta en desafiarnos y trabajar por el desarrollo de individuos que sean capaces de pen-
sar por sí mismos, de enfrentar desde sus propias posibilidades y potencialidades los retos que en 
el ámbito individual y social se le presente como habitante del planeta y que sea consciente de su 
papel en el contexto local y global que resultan interdependientes. Lo local se globaliza y lo global 
se localiza.

¿Cuál puede ser esa vía que nos lleve a construir una nueva sociedad a través de la edu-
cación? Consideramos como vía, las nuevas humanidades y pensar en los futuros de la educación  
(ampliar respuesta). ¿De qué humanidades hablamos y de qué futuros en el contexto que vivimos? 
Nos enfrentamos a múltiples retos, cambio climático acelerado, la fragilidad de nuestro planeta, las 
desigualdades sociales la fragmentación social, la descomposición familiar, el extremismo político 
y la pandemia; todos ellos están llevando a nuestras sociedades al aceleramiento de una crisis ya en 
curso. La comunicación digital, la inteligencia artificial, la biotecnología y su gran potencial; pre-
sentan avances que pudieran considerarse soluciones a los problemas actuales, pero también traen 
consigo problemas éticos y la experiencia nos dice, que no siempre los cambios tecnológicos han 
sido sinónimos de la prosperidad humana. Ahí están nuestros retos para enfrentar estos desafíos de 
tanta complejidad (Corvalan, 2018).

Recursos para la superación de la crisis

La humanidad en general, cuenta con dos recursos renovables resaltados por expertos investiga-
dores y teóricos de todo el mundo ¿Cuáles son esos recursos? el conocimiento y el aprendizaje. 
Posibles los dos a través de la educación, que no sólo debe ser capaz de responder a esos cambios 
que venimos enfrentando, sino como decía Freire (1976), debe ser “capaz de cambiar a las personas 
que van a transformar el mundo” (p.10).

El objetivo entonces es generar debate y acción sobre el papel que tiene la educación, el 
conocimiento y el aprendizaje en relación a esos futuros previstos, posibles y preferidos para la 
humanidad y el planeta. Reflexionar sobre los futuros de la educación, iniciativa propuesta por la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura -UNESCO (2020), 

Sabemos que a nivel mundial hasta marzo del 2020 (Fondo de las Naciones Unidas para la infancia 
-UNICEF], 2020) fueron aproximadamente 1.500 millones de niñ@s y jóvenes que en 161 países 
no pudieron acceder a la escuela, esto corresponde aproximadamente al 80% de los estudiantes en 
el mundo. Las brechas que arrastrábamos en la responsabilidad de educar se hicieron más grandes, 
si bien es cierto ya existía una crisis de aprendizajes antes de la pandemia, para este grupo de niños 
la situación se vuelve más preocupante y podríamos ya suponer alguna perdida de esos aprendiza-
jes ya ganados por falta de estímulos y desarrollo en sus procesos educativos.
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Ese es el debate que se requiere al interior de la escuela, entendida ésta en el sentido amplio, 
con maestros, directivos, padres y todos los actores del sistema educativo. Por eso, es importante 
preguntarnos ¿en qué queremos convertirnos? Entendiendo que el conocimiento y el aprendizaje 
constituyen el elemento esencial de la transformación de las sociedades y las mentes humanas. 

¿En qué queremos convertirnos como sociedad, como Municipio, como departamento, 
como país, como continente, como planeta? ¿En qué quiere convertirse la escuela en la que labo-
ro como docente, directivo? ¿En qué quieren convertirse nuestros mandatarios? ¿En que quieren 
convertirse los niños y niñas que estamos formando? ¿En que quieren convertirse las familias? ¿A 
qué futuro le apuesto con todas mis potencialidades humanas? En qué mundo, planeta, yo quiero 
vivir, queremos vivir, ¿como sociedad y como planeta, como ciudadano? 

Siguiendo esta idea y en el rol como docente, por ejemplo: ¿Por qué en vez de preguntar 
por las tablas de multiplicar o las reglas ortográficas preguntamos a nuestros niños, niñas y jóvenes, 
en qué quieren convertirse? ¿Cuáles son sus futuros deseables? ¿Qué quieren de este planeta? ¿En 
qué quieres convertir esta sociedad?, que tal si esos diálogos permanentes con nuestros homólogos 
docentes o cuando un mandatario, alcalde, concejal, gobernantes se reúne con su gabinete, en vez 
de enfrascarse en discusiones para ganar el poder o la adjudicación de determinados contratos, se 
reflexiona sobre las posibilidades que se tienen como ciudad, municipio, región, país de convertir-
se, de los futuros posibles deseables y los no deseables. 

Con esa intencionalidad, acompaño al niño, niña o joven en su proceso de conversión, a 
aprender a transformarse. Para esta tarea se enfrenta grandes desafíos en el contexto actual, y que 
no pretendo agotar ya que esta pandemia ha retado a cada individuo en todas sus herramientas, 
tanto psicológicas, profesionales, tecnológicas, entre otras.  

Enfrentar la pandemia en la educación ha sido un gran desafío, no solo para Colombia sino 
para el mundo entero.  Algunos países han tenido mejores oportunidades de respuesta, precisamen-
te por sus niveles de desarrollo, aún así todos se han visto abocados a aprender a convertirse y eso 
es en lo que estamos transitando. Este desafío que se presenta en el mundo responde a la búsqueda 
de respuestas para encontrar nuevas formas para la gestión académica, desarrollar la docencia, la 
interacción con el otro, y el bienestar común que hoy requiere resignificarse y reaprenderse.

La obligación entonces es sacar lo mejor de las dificultades y potenciar las organizaciones 
educativas, a través de la investigación. Las actividades académicas tradicionales tienen que asu-
mir unas nuevas formas de enseñar, de aprender, de evaluar. Los ámbitos de interacción en que se 
dan los espacios físicos y la misma infraestructura como tal, va cambiando,  llama y desafía a desa-
rrollar  nuevas estructuras organizacionales que favorezcan la comunicación de todos los actores, 
a través de mediaciones que antes no teníamos,  ni siquiera como un futuro posible: la virtualidad 

es reconocer que existe una diversidad de formas de conocer y estar en el mundo y que de esta mis-
ma manera el futuro se presenta en múltiples dimensiones; igual podemos esperar múltiples futuros 
deseables y no deseables, dependiendo de quiénes somos cada uno y de cuál sea nuestra situación. 

Pensar en el futuro, es pensar en que hago para hacer ese futuro, implica convertirme, 
implica pensar en algo que aún no hemos llegado a hacer, lo que permite soñar y actuar, retando 
nuestras propias libertades para construirnos, para imaginarnos y para pensarnos y hacer los futuros 
deseables.

Página 
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realmente llego para quedarse, las tecnologías de la información y la comunicación juegan hoy un 
papel trascendente que antes no había logrado, sin embargo, la forma abrupta como irrumpieron 
requieren una mirada reflexiva en su uso en la educación y reposesionarlas hasta convertirlas como 
plantea Cabero (2015) como Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento-TAC  y como 
Tecnologías para el Empoderamiento y la Participación- TEP , lo que les ubica en otro lugar en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje y en la constitución de un ciudadano planetario.

Sumado a ello y atendiendo a la multiplicidad de elementos que constituyen esta nueva 
realidad, como es el caso del modelo de alternancia emergente, requieren igualmente una revisión 
curricular de esos proyectos educativos y de esos modelos para evaluar, enseñar y aprender. Ahí 
está otro foco que requiere que se identifique en qué nos queremos convertir, cuál es el hombre, el 
ciudadano planetario, que se quiere brindar al mundo. 

Los obstáculos son muchos, las desigualdades en ocasiones determinan formas de actua-
ción y resultados, pensar en una sociedad incluyente. En Colombia hay una gran población vulne-
rable, que han sido doblemente golpeados por este flagelo que ya venían en desventajas que se han 
recrudecido. Los esfuerzos deben alinearse para equilibar esa balanza y que todos y todas las niñas, 
niños y jóvenes puedan aprender, puedan acceder, procurando también que esos nuevos escena-
rios, formen a un individuo que piense, que pueda resolver, que sea crítico, y que haga parte de la 
conversión y la solución, se constituya en si mismo en actor de su transformación y de la sociedad. 

No es fácil, la tarea que se tiene enfrente, no se hace desde un sólo lugar, se hace con el compro-
miso de todos. Aquí se reposiciona el lugar de la familia, los padres, madres o cuidadores, convirtién-
dose en otro desafío, hace varios años se había venido observando el distanciamiento entre la escuela y 
la familia. Hoy esto no es posible, ya que esta resulta inmersa en el proceso, incluso con los más grandes 
como proveedor de los medios para apoyar los procesos de aprendizaje. Se ha constituido en una gran 
oportunidad para que la familia asumiera su rol y se involucrara en el proceso formativo, relacionán-
dose con el profesor, haciendo seguimiento a niños y niñas, apoyando sus aprendizajes, entre otros.

Sabemos que no todas las familias en Colombia son funcionales, que no todos los hogares 
permiten los desarrollos individuales, que se ha incrementado la violencia intrafamiliar, las agre-
siones, pero también se ha incrementado la unión y el amor y el compromiso.  Por lo tanto, este es 
otro desafío ¿en qué tipo de familia nos queremos convertir? El trabajo con las familias es impos-
tergable, son el núcleo de nuestra sociedad y poco a poco hemos ido viendo cómo se desvanece.

Son muchos los desafíos, no se pretenden agotar en este momento y no hay for-
ma de enfrentarlos sin una mirada reflexiva, sistemática, juiciosa de la realidad abriendo es-
cenarios en donde la investigación haga parte del cotidiano en las escuelas, en donde la re-
flexión conjunta y continua permita ir transitando este momento, aprendiendo a convertirse 
y construyendo los futuros posibles y deseables para nuestra sociedad. ¡Esa es la invitación!
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Vínculos de la práctica pedagógica investigativa 
en tiempos de emergencia

CAPÍTULO

2
Janeth Saker García 1

Figura 1. Una mirada a la experiencia fragmentada de la PPI, desde la cotidianidad de la escuela

Momentos en los que las certezas e incertidumbres del acto educativo, representan una nueva ruta 
de avanzada son improrrogables: nuevas teorías, metodologías variadas, mediaciones tecnológicas, 
otras formas de relacionarnos, emergencia sanitaria, resistencia paradigmática, aislamiento físico y 
social entre otras realidades, motivan a la educación a pensar en aportar a estos retos, desde el for-
talecimiento de la Práctica pedagógica del docente, escenario propicio para resignificar su sentido 
como proceso garante de la investigación educativa y social.

1Post-Doctora en Ciencias de la Educación, Complejidad e Investigación - Universidad Simón Bolívar 2015-
2016, Doctora en Ciencias de la Educación, UNIATLÁNTICO 2013, Magíster en Administración y Su-
pervisión Educativa, Universidad Externado de Colombia, Licenciada en Educación-Psicopedagoga CUC.
Experiencia como Decana Facultad Ciencias de la Educación, Directora de la Unidad de Aseguramien-
to de Calidad en instituciones de ES, Docente investigadora en Educación Superior. Directora departamen-
to de Pedagogía y Coordinadora Académica Maestría en Educación CUC 2013-2015. Docente programas de 
Doctorado en Educación. Autora de libros, capítulos de libro y artículos publicados en revistas. Docente. Investi-
gador UNIATLANTICO. Par académico de Ministerio de Educación Nacional -CNA. Docente Investigadora
SENOR-COLCIENCIAS.ORCID1https://orcid.org/0000-0002-9941-093 - Correo: jzacker@hotmail.com  - janeth-
saker@mail.uniatlantico.edu.co
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Este ha sido un compromiso personal y profesional, lo cual se evidencia desde la forma de 
observar, analizar – interpretar e interpelar los hechos cotidianos del acto educativo, ello también es 
el reflejo de mi postura epistémica, ontológica, teórica y metodológica. Tal realidad, ha implicado 
revisar el universo de la simplicidad, en la intención de penetrar en territorios diversos mediados 
por “relaciones dialógicas” motivadoras de nuevas perspectivas teorías y prácticas que han de con-
ducir mucho más allá de la experiencia cotidiana, desafío entre lo teórico y lo rutinario, lo personal 
y lo social, lo político, y lo bioético.

Perspectiva que reconoce en la Práctica Pedagógica - PP, una apuesta para la investigación 
cualitativa y su marcado interés por privilegiar el rescate del – SER HUMANO, sujeto capaz de 
observar, analizar, interpelar, cuestionar, aportar, valorar, transformar procesos y prácticas cotidia-
nas a través de diálogos interdisciplinares; desafío latente en un mundo planetario impregnado 
de certezas e incertidumbres: conocimientos fragmentados, nula autonomía disciplinar, transmi-
sión de conocimientos consolidados, extinción de la visión de conjunto, imperante academicismo, 
anquilosamiento sin oportunidad de reconocimiento de nuevas vías metodológicas, prácticas des-
contextualizadas de la realidad y del interés de los sujetos de aprendizaje, dispersión del interés o 
la motivación que NO anima a nuevos aprendizajes, habitad en sociedad no deseable: violencia, 
intolerancia, criminalidad, inseguridad, desconocimiento del tiempo y del sujeto ciudadano, depre-
dación ambiental y cambio climático. Vivimos un período de transición. A un universo mucho más 
complejo de lo que nos imaginábamos, le corresponde una formulación diferente de los problemas. 
Prigogine (1996) - Poeta de la Educación y premio Nobel de Química.

Sentir la conciencia de la PPI desde su epistemología:

La Práctica Pedagógica, hace parte de los imaginarios sociales que invaden la cotidianidad del aula, 
su rutina, la hace inalterable en el tiempo y desde entonces ha venido apropiando una tendencia 
conceptual. Son variadas las teorías y metodologías que han respaldado diversas concepciones de 
Práctica Pedagógica, las que, a su vez, tienen origen en reflexiones y debates epistemológicos, de-
sarrollados en un sinnúmero de eventos académicos de orden nacional e internacional.

Quiero en esta oportunidad, contribuir al debate, tratando de comprender la Práctica Peda-
gógica como proceso articulador entre el objeto y el sujeto docente, en sus relaciones y conexiones 
posibles, entre sus metodologías y sistemas de participación, entre el ser y el deber ser de la misma, 
realidad que hoy esta articulada desde la categoría de vínculos, en tanto los niveles de realidad don-
de se desarrolla la Práctica Pedagógica tienen un simbólico, pero muy significativo lugar en el aula, 
en los sujetos, en la sociedad, entonces, ¿Es posible sustentar una Práctica Pedagógica universal 
en un aula irrumpida por realidades, intereses y múltiples inteligencias?

Los saberes y conocimientos tienen una pertinencia en el tiempo, no son eternamente a 
los libros o al docente, están sistémica y dialécticamente interconectados a un mundo social en 
permanente ebullición de otro tipo de saberes, que hacen inestables los cimientos que respaldan 
paradigmas, teorías y disciplinas del horizonte educativo.

Una experiencia de PP pensada desde la diversidad de los saberes, conocimientos y expec-
tativas del otro, amerita de forma imperiosa escenarios posibles para la transformación del sujeto, 
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paradigmas, prácticas en el ámbito laboral y pluri –multidimensional de una escuela que reclama 
dejar de lado pensamientos y experiencias lineales; para transitar hacia prácticas en forma de bu-
cles, donde, por un lado, el sujeto construye al objeto en la interacción con él y, por otro, el sujeto 
es construido en la interacción con el medio ambiente natural y social (Najmanovich:2005, 46).

La PP ha de ser resignificada, desde nuevas formas de aprender, desaprender, actuar y sen-
tir el acto docente, en un mundo estremecido por certezas e incertidumbres que en su necesidad 
de cambiar o transformarse parecieran desvanecer todo lo sólido. Transformación articulada a la 
metáfora de un universo como red o entramado de relaciones, en la que los sujetos de aprendizajes 
están abiertos al intercambio, así, los saberes ya no están en el libro, sino, entre los libros, las expe-
riencias, los intereses, expectativas y apropiaciones que emergen de la interacción multidimensio-
nal entre el sujeto, la escuela y la sociedad-Mundo.

 ¿Si la Práctica Pedagógica es al saber, entonces la Práctica Docente es al ser?

El mundo de la escuela ha cambiado, pero los saberes que transitan por ambas prácticas no varían, 
pareciese que existiera una especie de distancia cognoscitiva entre lo que se enseña y lo que se 
aprende. Actualmente, la tendencia se orienta a valorar el aprendizaje, es decir, el resultado, pero 
este último en una escuela tradicional se sitúa solo en el sujeto de la educación, entonces ¿qué ocurre 
con la enseñanza? La Práctica Pedagógica al ser inherente al docente, también lo es a la enseñanza, 
pero el aprendizaje por resultados la anula, le resta el rigor y la diluye en una especie de sombra que 
oculta o niega el proceso.

En una realidad compleja y transdisciplinar, no es posible separar lo que va unido,                                
sin  embargo, la dispersión de las disciplinas en el aula, también dispersan las vías metodológicas y 
hacen que los saberes en muchas ocasiones no encuentren pertinencia con la realidad que demanda 
el contexto. Ahora bien, en la escuela existen diversos tipos de docentes, regulados y amparados 
por normas jurídicas que influyen en su desempeño laboral, de tal suerte que la Práctica Pedagógica 
varía y la Práctica docente se vuelve irreverente.

El docente es una unidad biológica y sistémica de conocimientos que responden al tipo de 
formación con el cual fue educado, si el proceso fue lineal, influye en su PP, separa al ser del saber, 
y este último se respalda en la tradición, pero si el proceso fue integral, se religan los saberes, se pro-
picia la unidad articuladora entre saber y ser, y se produce una Práctica Pedagógica incluyente y 
transdisciplinar en el aula. Ahora bien, esta inferencia, requiere de epistemes más profundas, el ser 
humano también es una lucha interna de contradicciones donde no siempre el saber influye en las 
actitudes del ser, ello explica, el por qué muchos docentes se resisten a cambiar su práctica peda-
gógica a pesar del nivel de conocimiento alcanzado.

Este escenario de realidades que envuelven el contexto del aula, pone a riesgo la misión y 
visión de la escuela; en efecto, del tipo de Práctica Pedagógica y docente que apropie el maestro, 
dependerá el tipo de estudiante que se forme, y ello en parte también explica socialmente la actitud 
pasiva o crítica que asume el sujeto de la educación.

Escuela, docente, estudiante, práctica pedagógica, práctica docente, pedagogía, forma-
ción, educación, didáctica, currículo, evaluación y contexto entre otras, integralmente predefinen el                
rostro y el tipo de sociedad, sin embargo, cada componente de las ciencias de la educación al ser 
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tratados independientemente, hacen posible un conocimiento valioso para la sociedad parcial, más 
no para una sociedad integral del conocimiento. El concepto de integralidad no excluye el valor del 
campo individual en la educación, por el contrario, lo reconoce en la dispersión desde procesos de 
interconexión o vínculos entre el objeto y campo del conocimiento.

Figura 2. Factores que influyen en el proceso de formación docente desde la perspectiva de la 
practica pedagógica

Interconectar procesos en educación no es fácil, pero tampoco imposible, se requiere de actitudes 
de transformación y cambio para hacer posible los saltos cualitativos, escenarios donde deben con-
verger múltiples miradas, capaces de abrirse a otro tipo de vías metodológicas, donde el estudiante 
adquiere un plus de conocimientos que lo hace diferente y lo contextualiza en el tiempo y espacio 
de la realidad.

La Práctica Pedagógica y la Práctica Docente, son la realidad integral de la ética de los 
saberes y conocimientos que dinamizan la responsabilidad social del maestro en el aula, implica 
entonces una predisposición al cambio de pensamiento y actitud receptiva de transformación de cara 
a una realidad que no es estática, por el contrario, es dialécticamente controversial e innovadora 
de otros conocimientos que hacen obsoletos e impertinente cualquier tipo de práctica docente que 
trasmite exclusivamente conocimientos anclados en la tradición.

Los estudiantes del siglo XXI, viajan a velocidades inimaginables por el mundo del conoci-
miento ciberespacial, el cual lo mueve permanentemente la dialéctica de la investigación, su lugar 
ya no solamente es al aula física, es esta, y toda una gama de interacciones que conectan el mundo 
formal con el mundo real. Tratar de insistir que ellos aprendan lo que la escuela tradicional les ofre-
ce, es poner a riesgo el rigor de la academia, la autonomía del currículo, acrecienta la descontextua-
lización y consolida una sociedad con saberes inútiles a la realidad del mundo actual. En imperante 
reflexionar sobre esta realidad, por lo que la investigación amerita significativo espacio en la PP.

Fuente: Elaboración propia 
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¿Es posible pensar la Práctica Pedagógica articulada a la Investigación?

Una Práctica Pedagógica desarticulada de la investigación, no es coherente con el mundo académi-
co contemporáneo, la velocidad con que se mueve el conocimiento ha replanteado las concepcio-
nes de tiempo. Las revoluciones científicas y tecnológicas hacen que las estructuras más sólidas se 
desvanezcan en el aire (Marshall, 2.000), los cambios de paradigmas, tipos de investigación y las 
innovadoras vías metodológicas deben revolucionar la concepción de aula, ya no es posible ir a la 
escuela para aprender y repetir lo aprendido, se hace necesario desaprender lo aprendido para re-
aprender, y avanzar en un continuo y discontinuo proceso de transformación que haga de la Práctica 
Pedagógica una estrategia de aula necesaria orientada a comprender e interpretar un mundo social 
en permanente cambio.

La investigación nace de la pregunta, razón para estimularla desde el aula, de aquí se deriva 
el nuevo conocimiento, no hay espacio para seguir insistiendo en un aprendizaje que reafirma exclu-
sivamente lo aprendido. Ambos son necesarios para la vida, conocer para prevenir, pero la veloci-
dad que impulsa la sociedad actual nos coloca más de cara a la incertidumbre, y es esta dimensión 
donde la pregunta puede hacer emerger un nuevo conocimiento.

En una concepción de escuela transdisciplinar, la práctica, sea pedagógica o docente, debe 
estar transversalizada por la investigación; ¿pero ¿qué es investigar en el aula? Los estudiantes por 
naturaleza realizan preguntas y muchas veces el docente da la respuesta, implícitamente le resuelve 
el cómo, pero si el docente le identifica los procedimientos, el estudiante estimula la duda, acrecienta 
la pesquisa, indaga la vía metodológica y alcanza desde la incertidumbre, otro conocimiento que es 
el resultado de su propia experiencia investigativa.

De esta manera, la investigación no solo mueve otro tipo de saberes desde el aula, sino que 
estimula la creatividad y el sentido de la educación. Los estudiantes no son cajas vacías, son una 
unidad biológica multidimensional, con una capacidad cerebral inimaginable que solo puede acti-
varse si le estimulamos preguntas que estén ubicadas en su realidad espacio temporal, más no en 
la realidad espacio temporal del docente, pues no se trata de proyectar lo que el docente sabe, sino 
estimular la búsqueda del conocimiento que el estudiante indaga, y de esta manera, convertirlo en 
protagonista de su propio crecimiento como actor intelectual y humano.

Los conocimientos en el aula no se agotan, por el contrario se hacen infinitos, razón por la 
cual una Práctica Pedagógica o una práctica docente, será fundamental para contribuir a la noble 
causa de hacer de nuestros estudiantes, actores críticos y útiles a la realidad que demande su con-
texto social, pero más fundamental serán, las transformaciones y actitudes de cambio que eviden-
cie el docente como sujeto de un proceso necesario para hacer del aula en un nuevo escenario de 
saberes con sensibilidad afectiva, ética y humana.

Una Práctica Pedagógica integradora de saberes:

Cada realidad trae sus particularidades, latentes en los imaginarios de los seres humanos, contexto 
del cual hace parte la escuela y los actores que la dinamizan. Pensar que en ese escenario se puede 
producir una tipología especifica de docente o estudiante, seria encapsular la realidad de un mundo 
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signado por la fragmentación de saberes y conocimientos.   

Figura  3.  Aspectos significativos que configuran el vinculo de aproximación en la formación del 
docente                              

Fuente: Elaboración propia

Una de las tareas urgentes de la educación es: “ayudar al individuo a percibirse como una enti-
dad múltiple, ayudándolo al mismo tiempo a percibir a los otros individuos como identidades 
también múltiples” (Saker, J, s.p).

Integrar la fragmentación, unir lo disperso, pareciese una tarea posible de realizar, no obs-
tante, la realidad es multidiversa y cambiante, lo que en su conjunto hace posible identificar un 
mundo con innumerables posibilidades, con infinidad de senderos que, al abrir, desencadenan in-
terrogantes de difícil comprensión para un docente que ha transitado por apuestas del positivismo. 
Morín (2000) referencia que: “existe una falta de adecuación cada vez más grande, profunda y 
grave entre nuestros saberes discordes, tronceados, encasillados en disciplinas, y por otra parte unas 
realidades o problemas cada vez más multidisciplinarios, transversales, multidimensionales, tras-
nacionales, globales y planetarios” (p. 13).

Ese mundo multidiverso – (principio de simplicidad), sumergido en nichos fragmenta-
dos, cargados de información, distantes de contextualización y articulación, representa un desafío 
epistemológico para la formación docente, dado que salir del espacio cerrado y encerrado en sí 
mismo, distante de su realidad próxima y lejana, además de matar la curiosidad que provoca la 
incertidumbre y retrasa la posibilidad de avanzar hacia un mundo religado desde la integralidad del 
ser humano, ello amerita repensar la educación desde la complejidad – (paradigma emergente y 
transformador).

¿Qué es entonces un docente de la complejidad? ¿Dónde se forman? ¿Qué tipo de Práctica requiere un 
docente complejo?

La respuesta no está en las instituciones, pues estas por su naturaleza, han sido escenarios del con-
servadurismo, laten en el tiempo al compás de las reglas del reloj de arena, gravitando sobre sus 
mismos pasos, y con el miedo de alterar los ritmos de una acción cuantitativa y repetitiva. Escenario 
institucional que se convierte para el docente tradicional en una oportunidad, en una nube cargada 
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de erradas certezas que lo hacen resistente al cambio. Formar un docente no es tarea de los docen-
tes, si bien estos en parte les asiste un rol en este proceso, también es cierto que en significativa 
proporción lo hace el estado, la sociedad, la cultura, y el contexto en su generalidad, pero, la macro 
responsabilidad de la formación docente recae en el propio docente; objeto y sujeto de su realidad 
cognitiva, subjetiva y humana.

     Al decir de Guardián (2007): 

             El sujeto es el elemento de la relación que, en su acto de conocer, recibe las imágenes 
del mundo, las procesa y explica a través del lenguaje y genera una valoración o jui-
cio… el sujeto en el paradigma cualitativo es acción, es un ser activo y creador, que 
desborda los límites de los sentidos en la infinita riqueza de la imaginación… el objeto 
es el otro elemento que compone la relación…es toda estructura material que presenta 
al ser humano capaz de comprender, explicar, interpretar o transformar…todo objeto de 
investigación hay que considerarlo en relación e intercambio dialéctico con su medio 
o contexto. 

González (2012) considera que la formación y subjetividad se abren y se entretejen en un                             
mundo de realidades objetivas y subjetivas, que hacen del docente complejo una oportunidad para 
la  compresión:

            La educación en el mundo requiere de un cambio de conciencia en el actor educativo, 
donde este, como ser humano complexus, logre vincularse a su accionar cotidiano en 
la recuperación de valores, en la puesta en práctica del ser humano por el ser humano. 
En este siglo XXI el mundo requiere de un nuevo rumbo que permita a los seres vivos 
seguir encausando su existencia en busca de una recivilización con una nueva mirada 
de pensamiento. (p.5)

E-civilizar el mundo académico, implica re-conceptualizar la integralidad de los procesos 
pedagógicos y didácticos que sustentan la práctica pedagógica, lo cual presupone la emergencia 
de miradas complejas que hagan del docente un ser con pensamiento único, renovador, intuitivo 
y relacional, capaz dialogar con la realidad, con lo previsto y lo imprevisto, con lo que existe, ha-
bita y cohabita en la naturaleza; así, la experiencia de la Práctica Pedagógica compleja posibilita 
la integralidad de saberes que hacen del docente un actor educativo signado por un escenario de 
posibilidades múltiples y comprensibles.

La educación del siglo XXI reclama que lo inacabado penetre a la escuela, que la certeza, 
ceda paso a lo incierto, en la posibilidad de unir eslabones disciplinares alrededor de los grandes 
interrogantes que emergen como desafío para el siglo en marcha. El miedo a la complejidad, es 
el miedo a sí mismo, la complejidad no es un escenario de imposibilidades, por el contrario, lo 
posible es posible si transita por lo imposible, toda teoría, todo paradigma, discurre su accionar 
en arenas movedizas, no hay oportunidad para un cimiento estable y duradero cuando la dialéctica 
provoca la inalcanzabilidad del conocimiento.  Para Morín (2002) “(…) en situaciones complejas, 
es decir, allí donde en un mismo espacio y tiempo no sólo hay orden, sino también desorden; allí 
donde emerge la incertidumbre, es necesaria la actitud estratégica del sujeto frente a la ignorancia, 
el desconcierto, la perplejidad y la lucidez” (p.16).
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La Práctica Pedagógica desde la complejidad, debe propiciar que el nuevo docente haga de 
la ignorancia una oportunidad para el saber y no el saber una oportunidad para superar la ignoran-
cia, la recursividad será una actividad que requiere complementariedad en el saber del otro, es decir, 
acercar los saberes no con intención de vencerlos o resarcirlos, sino de generar nuevas ignorancias 
que hagan de la educación un desafío de conocimientos alcanzables en un contexto de saberes 
metodológicamente inalcanzables. Una metodología compleja es una oportunidad para un docente 
desalienante, irreverencia que hace posible la compresión de un estudiante perseguido, invisibili-
zado, sumergido en la desmotivación provocada desde la inalterable trasmisión de saberes descon-
textualizados e impertinentes, muchas veces generadores de deserción, fracaso, desmotivación y 
desesperanza.

Nuevos escenarios en la Práctica pedagógica Investigativa, interdisciplinar y compleja en tiempos 
emergentes

No es fácil expresar de manera simple desde el ámbito de la complejidad las relaciones y conexio-
nes que median la formación docente vs Práctica Pedagógica en un contexto particularizado por 
segmentos disciplinares no relacionados, homogéneos y en muchos de los casos estandarizados, 
impregnados de estrategias inductivas generalizadas por el paso de los tiempos, sellado por conoci-
mientos preestablecidos y prácticas rutinarias. Se trata entonces de avanzar de procesos formativos 
tradicionales que, traducidos a la práctica, distan de una visión integradora, nada relacionados y 
mucho menos interconectados, a procesos complejos con visión holística.

En este sentido la reflexión integra diversos matices en la formación del docente, consi-
derando pertinentes los fundamentos del pensamiento freiriano y moriniano, invisibilizados en la 
Práctica Pedagógica tradicional, para avanzar hacia otras formas de pensamiento, donde el docente 
haga de su quehacer, una oportunidad de cambio, transformación, liberación y emancipación, dado 
que la prevalencia de una práctica rutinaria y: “homogénea conduce a un empobrecimiento mayor 
de la diversidad espiritual humana, a la exclusión y a la marginación del otro. También a la aparición 
de acciones y una serie de cuestionamientos ávidos de respuesta”. (Morín & Delgado, 2016, p.37)

Religar los escenarios y contextos sensibilizadores de una experiencia de Práctica ampliada 
y armonizada, permite reorientar formas de pensamiento necesarios en una educación que transita 
por una multiplicidad de teorías que en últimas no son llevadas al aula para la comprensión de los 
problemas que aún susciten en la educación. No se trata de trasmitir tradicionalmente conocimien-
tos en la escuela, la Práctica Pedagógica Interdisciplinaria y Compleja, centra su atención en un 
ser humano susceptible de percibir múltiples realidades, lo que hace necesario que los procesos de 
formación apropien teorías emergentes capaces de integrar visiones hologramáticas que permitan 
comprender al ser en la complejidad de su contexto. Tal formación reclama para Colombia y el resto 
de los países de América Latina, una mayor y mejor presencia de cualificación de sus profesionales 
y el compromiso social de elevar a otro nivel las apropiaciones epistemológicas, teóricas y metodo-
lógicas que orientan la PP del docente.

Procesos que ameritan encauzar su compromiso con una educación que desde la 
experiencia de Práctica Pedagógica propicie el rigor como premisa fundamental para el re-
conocimiento del ejercicio profesional, a partir de reflexiones y concertación orientadas a
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la sistematización de la experiencia de un Práctica Pedagógica Investigativa y Compleja - PPIC 
desde la escuela, con la intención de develar nuevas concepciones que permitan una comprensión 
ética y estética del ejercicio docente, aproximando nuevos senderos de formación profesional y 
política:

En tanto, la tarea docente, es pensada como una práctica política, no mera práctica 
instrumental, la participación en la propuesta educativa institucional, la intervención 
activa en procesos que promuevan la integración, el desarrollo de los sujetos a nivel 
institucional pero también social, forma parte del trabajo docente para estos maestros. 
(Freire, 1990, s.p)

Así, los propósitos de mejoramiento de la formación docente requieren además integrar la 
teoría con la praxis, que la investigación se abra en la escuela sin distingo de niveles, como una vía 
central y transversal a los planteamientos e interrogantes que devela la nueva realidad. Esta visión 
ofrece nuevos horizontes en la formación de educadores hacia el reconocimiento una experiencia 
significativa. Emerge entonces, la necesidad de vislumbrar la formación pedagógica docente des-
de procesos y acciones coherentes con teorías pertinentes e innovadoras, capaces de acentuar una 
formación en competencias para responder a emergencias pedagógicas, sociales, culturales y am-
bientales del siglo XXI. Intención que hace posible identificar propuestas interdisciplinares de aula 
en la escuela, necesarios para iniciar lecturas complejas de la realidad a partir de conversatorios, 
diferencias y convergencias de pensamientos, de nuevos procesos para la formación de docentes 
con lógicas de transformación.

Teorías y conceptos provenientes de las ciencias clásicas y emergentes, coexisten en el 
mundo real de la escuela y su fundamentación es necesaria en la Formación Docente, educadores 
como Freire motivan posturas revolucionarias desde una educación liberadora, razón para conside-
rar los postulados de Piaget y Vygotsky, vinculantes al componente de formación social y cultural; 
de esta manera, se validan aportes de complementariedad conceptual a partir de los postulados de la 
escuela de Frankfort, contexto en el cual Habermas visiona las dimensiones críticas – sociales, con 
el propósito de generar reflexión y comprensión con la formación docente desde diversas dimen-
siones que hoy ocupan la atención de teóricos emergentes de la talla de Morín ( 2007), González 
(2016), Correa (2013), Saker (2017 -2018) entre otros, cuyos aportes validan significativamente el 
sentido y ejercicio de la praxis articuladora de procesos y pesquisas.

Si bien, la imposición normativa de la investigación en la organización educativa constituye 
una responsabilidad gregaria en el ejercicio de la docencia, también es cierto que ella al ser connatural 
al mismo proceso de la educación, ambas deben estar interrelacionas, no habrá educación de calidad 
si no hay horizontes que iluminen los resultados de la investigación. Pero si esas luces disciplinares 
avanzan por caminos separados, probablemente la investigación se sumerja en caminos iluminados 
por resultados parciales, se hace necesario, articular diálogos interdisciplinares no solo desde el 
conocimiento, sino también desde las estrategias didácticas y pedagógicas que hagan de la prácti-
ca un escenario diverso de conocimientos pertinentes asociados a la libertad de la incertidumbre.

La premisa de PPIC ha permitido identificar situaciones relevantes que ameritan la revisión 
y el replanteamiento en los enfoques que orientan esta experiencia desde las escuelas y organismos 
formadores de maestros. e esta manera, en el Siglo XXI la investigación educativa al interior de la 
Práctica Pedagógica deberá recuperar su verdadero sentido hacia el conocimiento, la ciencia y la
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investigación y tendrán significado si están al servicio del ser y especialmente al rescate de la               
dignidad humana.

Queda expresado, que el compromiso de la PPIC, debe favorecer la vida en sociedad, para 
lo cual es necesario la apropiación de teorías y el uso de las herramientas y símbolos pertinentes 
para realizar las actividades que den forma y sentido a la realidad que hoy caracteriza la PP. Así 
mismo, la relación entre la formación docente y la experiencia de PPIC es un proceso inherente al 
desequilibrio cognitivo que las organizaciones empiezan a apropiar, en el contexto de una categoría 
finita e infinita denominada calidad. Ante esta realidad, es necesaria la visión prospectiva de una 
Practica con calidad, asumiendo como ineludible la preservación de la naturaleza humana, situa-
ción que implia Neef, Elizalde, y  Hopenhayn (1993) al expresar: “la persona es un ser de necesida-
des múltiples e interdependientes, por lo tanto, estas necesidades humanas deben entenderse como 
un sistema en el que ellas se interrelacionan e interactúan para encauzar las acciones y procesos” 
(p. 40), sin embargo, desde otra perspectiva estos procesos “deben ser inherentes a la PPI pertinente 
y contextualizada” (Saker & Correa, 2015, p.16)

De esta manera, el re-direccionamiento de nuevas apropiaciones teóricas que fundamen-
ten los postulados que encauzan la PPIC en las organizaciones educativas, develará una visión 
prospectiva producto de un marcado ejercicio donde la duda, la incertidumbre el caos, acentúen la 
visión emergente de una educación articulada a nuevas posturas paradigmáticas necesarias para la 
educación. En este contexto de realidades, la formación docente no es un proceso que está sujeto 
a “modificaciones solo coyunturales a cambios de estructura, sino de una reforma profunda que 
atienda simultáneamente los vacíos de la educación contemporánea y la haga efectiva para posibi-
litar a los seres humanos el resolver los problemas fundamentales y globales” (Morín & Delgado, 
2016, p. 86).

Desde esta perspectiva, la organización educativa es un escenario para la implementación e 
interacción de procesos que median los aprendizaje del ser humano, identifica la formación como 
objeto indagado de integración de acciones a procesos académicos con la intención de reflexionar 
sus desarrollos y abordar nuevas formas educativas en los que la experiencia de PPIC otorgan es-
pecial sentido al encuentro de saberes que logren resignificar su propósito: la formación de seres 
humanos integrales, comprometidos con la responsabilidad docente asignada.

Superar la fragmentación del saber, es abrir una opción metodológica de investigación - ac-
ción la cual constituye una “innovación cultural…inevitablemente amenazadora para las culturas 
profesionales tradicionales de los profesores y de los formadores”(Elliot,2005, p. 63),  es decir, 
ir más allá de las elevadas fronteras provocadas por la linealidad positivista disciplinar, ese aisla-
miento generador de certezas y verdades parciales que atrapan al docente en un mundo de saberes 
aislados, esa realidad parcial reclama visiones integradoras capaces de superar las fronteras, a par-
tir de vías epistemológicas y metodológicas no tradicionales, propias de los escenarios donde “la creativi-
dad y la incertidumbre” conllevan a la renuncia de la existencia de una ilusión con saber absoluto, 
hacia otra tipología de saberes que sin renunciar a la finitud, admita sistémicamente la completitud, 
capaz de superar las resistencias y abrir vías metodológicas hacia el azar, la invención, la imagina-
ción, la  creatividad, la inclusión y la diferencia.

La resistencia es un reto a superar, también el miedo al cambio es una limitante provocada por el 
conservadurismo de la escuela, las filiaciones y las tradiciones.
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             Una es la excesiva fragmentación del conocimiento, derivado de una tradición y hegemo-
nía positivista que incide en su significatividad, Otra, el tipo de tareas escolares y prácticas que son 
viables cuando la mirada se dirige sobre situaciones bastante artificiosas, dado lo limitado de la 
fracción de la realidad que posibilita la segmentación disciplinar. (Torres, 2015, p. 8)

¿Por qué una vía emergente metodológica para la transformación de la Práctica Pedagógica?

Los desafíos científicos que demanda el nuevo siglo no admiten pausa para la educación, si bien ésta 
última ha mantenido incólume su misión, también es posible advertir que ese ritmo ha sido alterado 
por situaciones particulares desencadenadas por un mundo en permanente convulsión, no obstante, 
las resistencias emergen como escudos protectores de saberes estáticos e inalterables, respaldados 
por currículos tradicionales que direccionan acciones repetitivas y ritualizantes en la formación 
docente. Segùn Torres (2005) se hace necesario:

      La inserción de nuevas teorías, susceptible de comprender las “resistencias que se                                 
producen en las aulas (…) que ven a la institución escolar no únicamente como 
un sistema de reproducción, sino también de producción (…) que permite otorgar 
otras funciones al sistema educativo, así como otros roles al profesorado. (p.114) 

La escuela, el docente, y el currículo, constituyen una triada metodológica capaz de res-
ponder integralmente a los desafíos de un entorno dialectico y complejo, no es desde la soledad 
disciplinar, sino desde la dialogicidad interdisciplinar donde se abren opciones epistemológicas, 
susceptibles de provocar cambios en las estructuras mentales de las instituciones y de los individuos 
que la conforman (…)  “la complejidad de la realidad con que nos enfrentamos a diario exige que 
se aplique el principio de la complementariedad, es decir, que se transite el camino de la interdisci-
plinariedad”  Martínez (1997, p.164).

Un método interdisciplinar propicia rupturas paradigmáticas en el quehacer profesional del 
docente, abrirse un espacio en medio de un enjambre multidiverso de disciplinas, es mover los falsos 
cimientos que da la certeza; avanzar hacia caminos signados por la incertidumbre, es avanzar hacia 
una realidad multidiversa y compleja,  para Torres (2015) la realidad es bastante compleja y difícil, 
es evidente que la  motivación para su estudio, sería obligatoria por lo menos en las etapas  corres-
pondientes al sistema educativo,  puesto que facilita los contenidos escolares, pero con el propósito 
de que el alumnado capte desde el primer momento de una conversación  las posibilidades de sus-
citar su interés. (p. 8)

Recuperar el sentido de la PP, es penetrar en los imaginarios que circulan en las nuevas ge-
neraciones de docentes con visión planetaria, ello implica que las unidades académicas formadoras 
de docentes, deban “repensar los conceptos y marcos de pensamiento que se han venido utilizando 
para estudiar y analizar la sociedad” (Touriane,1997, p.53). Avanzar hacia la inserción de nuevos 
paradigmas, es crear las condiciones a nuevas formas de pensar y actuar, en palabras del autor, 
significa: “Una nueva manera de pensar la sociedad: un nuevo paradigma que, sin duda, aparece 
cargado de incertidumbres”.  

La esencia de una metodología interdisciplinar con enfoque emergente vincula la inte-
gralidad de conocimientos y hace posible identificar la apertura de diálogos convergentes entre 
saberes disciplinares, así el conocimiento unido a la acción genera en los docentes, condiciones 
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para la transformación de la realidad en la cual se encuentra inmersa la escuela.

Los procesos de investigación conducentes a la transformación de la comunidad docente, 
implican asumir los postulados de Elliot (2005) al considerar que:  “la investigación acción “edu-
cativa” supone el estudio de las estructuras curriculares, no adoptando una postura despegada, 
sino comprometida con la realización de un cambio valioso” (p. 73), donde el sujeto docente 
aislado, experimenta impotencia para efectuar el cambio, dado que la ignorancia de otros saberes, 
merma el privilegio de apropiar habilidades y técnicas emergentes, situación que finalmente lo re-
duce a una dependencia lineal. Esta tipología de docentes, compensan sus limitaciones metodoló-
gicas invocando una sensación de poder emanada del saber disciplinar. Tal situación, genera una 
especie barrera visible e invisible para la circulación de saberes interdisciplinares, tan necesarios 
en un mundo que se abre a realidades planetarias. De acuerdo con Correa (2012) la escula debe 
transformarse a fondo, implicando los aspectos naturales, la función social, la promoción del 
conocimiento como indicador relevante de transformaciòn social e individual desde el contexto 
sociocultural, asumiendo como parte de este proceso la practica pedagógica (p.143).

La interdisciplinariedad fisura las fronteras cognitivas disciplinares, y sin negar su impor-
tancia procura articular sistémicamente sus saberes, profundizando en sus aprendizajes, recono-
ciendo y respetando el escenario de poder disciplinar, pero iluminando otras opciones metodoló-
gicas que ven en la circulación de saberes, una posibilidad de conjunción entre el mundo objetivo 
y el mundo subjetivo. Es decir, la posibilidad de apropiar una práctica pedagógica que, al decir de 
Freire, establezca una interrelación de conocimientos desde el aula hacia el contexto social, cultu-
ral y viceversa, es constituir un bucle articulador entre el Sujeto de la educación y el Objeto de las 
instituciones, donde las mediaciones provocarían escenarios de complementariedad y liberación.

 La concepción de bucle para la investigación-acción asumido en este proyecto posdocto-
ral, toman como referencia metodológica los planteamientos de González (2009) cuando consi-
dera que una concepción de “bucle educativo” está asociado a un elemento de ida y vuelta en 
cualquier proceso de aprendizaje, enseñanza y desaprendizaje. (p. 348).  El mismo autor, consi-
deraa que otras formas de bucle educativo serían la meta-cognición, la sensibilidad cognitiva, el 
currículo, la didáctica compleja, la investigación transdisciplinar, y otras más que forman parte 
del proceso educativo. Así el concepto se concibe como “…todo aquello que ahora está y en 
otro momento cambia de manera simple o compleja, que por su naturaleza dialógica en tiempo y 
espacio no tiene límite”. Un conocimiento que reta las fronteras disciplinares y avanza entre la 
incertidumbre, lo posible, lo indeciso, lo oscuro: la complejidad. 

Este escenario de complejidades ofrece un gran reto para el docente del siglo XXI, dado 
que al entrar en crisis la concepción tradicional de aula, su visión pedagogía se altera, inducién-
dolo a considerar una práctica dialogante de saberes mediados por la creatividad, la innovación 
y lo complejo, pues debe admitir que un aula no tradicional lo reubica en el contexto de “…una 
educación que no se limite a transmitir los valores y conocimientos del pasado, sino a investigar 
y crear nuevos saberes y prácticas, una  educación para un mundo que reconoce la emergencia de 
lo nuevo, que admite y valora la transformación y la creatividad tanto como la herencia cultural” 
(Najmanovichy, 2012, p. 165).
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Un proceso de liberación disciplinar, es un proceso de liberación humana, y es desde este 
postulado, donde, la escuela y el docente apropian su responsabilidad social, por ello, la PPIC 
asume una concepción de investigación-acción, participativa, consensuada, reflexiva y dialogan-
te, premisa fundamental en contextos emergentes que luchan por una emancipación comunitaria, 
garante de un intercambio de ideas, saberes, valoración, respeto y conocimientos. Asumir acciones 
emancipadoras desde el aula como vía hacia la liberación del pensamiento humano, induce a una re-
volución de ideas que, sin medir fronteras, puedan adoptar Prácticas Pedagógicas Interdisciplinares, 
posibilitadoras de un movimiento divergente y convergente de saberes, en el contexto de reflexión 
colectiva.

La perspectiva de impulsar procesos de pensamiento crítico hacia la identificación de nue-
vas realidades, identifica el propósito de promover acciones pertinentes a los desafíos de la ciencia 
y del desarrollo humano; al respecto, Freire (2004) señala que: “la práctica pedagógica siendo con-
junto de saberes buscan tener impacto en el proceso educativo, exige conciencia del inacabamiento, 
exige el reconocimiento de ser condicionado’’ (p. ),  Postulado que, propicia la emergencia de una 
Práctica Pedagógica Investigativa que viabilizaría desde la educación, una cascada ininterrumpida 
de saberes e interrogantes interconectados, que hacen del conocimiento una fuente inagotable de 
experiencias interdisciplinares, inherentes a la complejidad del mundo actual.

“Cambiar la Práctica Pedagógica cotidiana es difícil, pero cambiar pensamientos, ideas y estructuras men-
tales del docente es más difícil y resulta mucho más costoso. Este último es el reto” (Sáker García, 2017, p.24)

Una PPI que vincula la acción y la participación, resarce su visión cualitativa e identifica 
que el sujeto tiene especial relevancia y colaboración en el mismo. El sujeto (Maestro-estudiante) 
es acción y conciencia, que, al ser constructor del mundo, elabora, reelabora y desecha día a día 
construcciones subjetivas y objetivas del mundo en el cual vive. Una PPIC transversalizada por la 
investigación, hará de la formación docente una vía metodológica de provocación epistemológica 
al poder disciplinar positivista, dado que privilegia los procesos de transformación en el ser humano 
y en sus relaciones e interconexiones con el mundo físico, emocional, cultural y social, para avanzar 
hacia un nivel de crítica, valoración y autoestima, sentir de una emergente comunidad docente que 
asume la educación con gran compromiso ético y profunda sensibilidad humana.

(…) esta es una de esas experiencias que bien pudieran ser demenciales, momentos, proce-
dimientos y sentires en los que vivo, siento y creo, que la posibilidad de una mejor formación do-
cente desde una Práctica Pedagógica Interdisciplinar y Compleja se encuentra al alcance nuestro... 
Sentir que solo se vislumbra explorando nuevos senderos epistemológicos, ontológicos, teóricos y 
metodológicos capaces de forjar auto- transformaciones profundas, inaprensibles (…) libres.

A esta libertad trasformadora es a la que aspiro como persona, como profesional, como académi-
ca. (Saker, J, 2015)
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CAPÍTULO

3 La educación en contexto de la crisis humanitaria
Matil Eljach 1 

“La verdadera educación no consiste en enseñar a pensar 
sino también en aprender a pensar sobre lo que se piensa

 y este momento reflexivo exige constatar nuestra pertenencia 
a una comunidad de criaturas pensantes” (Maturana, 1998, p, 32).

Resumen

Reflexión en torno a la relación entre la crisis humanitaria develada por la pandemia, y el papel de 
la educación. La práctica educativa como escenario de transformación social. ¿La crisis generada 
por la pandemia posibilitará una nueva forma de vida, un nuevo humanismo, una nueva cultura, 
un nuevo tipo de educación? La reflexión apunta a poner en discusión estas consideraciones que le 
presentan nuevos retos al ejercicio de educadores y de la comunidad en general.

Palabras clave

Educación – Crisis humanitaria – Nuevos retos.

Abstract

Reflection on the relationship between the humanitarian crisis uncovered by the pandemic, and the 
role of education. Educational practice as a setting for social transformation. Will the crisis gener-
ated by the pandemic enable a new way of life, a new humanism, a new culture, a new type of edu-
cation? The reflection aims to bring into question these considerations that present new challenges 
to the exercise of educators and the community at large.  
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Introducción

En esta disertación presentaré un concepto central sobre el papel de la educación en el marco de la 
vida social, su impacto e importancia en contextos de crisis, y su potencialidad para la transforma-
ción de la vida en su complejidad; alrededor del cual proponer una reflexión que permita avanzar en 
la comprensión de los requerimientos para que la educación participe de la construcción de nuevas 
humanidades y nuevas ciudadanías, resaltando el lugar que ocupa la educación en los procesos 
sociales y humanos; y, qué tipo de educación, para qué tipo de ciudadanías, en la coyuntura social 
de crisis mundial.

La educación en los procesos sociales y humanos

La multidimensionalidad que configura la vida de los seres sociales incluye el trabajo, la organiza-
ción social y política, y, las prácticas culturales; entre las cuales destaca el papel de la educación, en 
todos sus niveles, como factor de socialización y de preservación de la cultura. Es un tipo de prác-
tica históricamente construida, en tanto responde a los requerimientos del orden social imperante, 
construye narrativas y prácticas sociales que posibilitan la cohesión alrededor del conocimiento y 
de los valores propios de la cultura y los intereses dominantes en la época.

Tradicionalmente se ha asumido, en la práctica, la educación como una actividad de trans-
misión de información o de conocimiento; en la que hay un Sujeto, el maestro, alguien que habla, 
dice, resuelve, instruye, transmite, información, adiestramiento “conocimiento”, “saber”; y un Ob-
jeto, el alumno, otro u otros que escuchan, aceptan, asimilan, reciben, apropian, la instrucción, la 
información, el adiestramiento, el “conocimiento”, el “saber”; ejercicio implementado mediante 
procedimientos unidireccionales, jerárquicos y lineales. 

A esta concepción le corresponden metodologías tradicionales, enmarcadas en relaciones 
verticales, repetitivas, ahistóricas, acríticas, sometidas a estructuras organizativas autoritarias que 
expresan las formas de poder social dominante, basadas en el método de la memoria. En ese senti-
do, el profesor Adolfo Albán, plantea lo siguiente: “El conocimiento así ofrecido no podía más que 
volvernos reproductores memorísticos de hechos, acontecimientos […] inscritos en una realidad 
que tenía más de “extraño” a nuestro entorno más cercano, que familiar. Lo sabido no era otra cosa 
que lo impuesto” (Albán Achinte, 2013, p. 34).

Imaginemos por un instante, este proceso educativo, así, a la luz de esa concepción, en un 
país como Colombia, inmerso en un esfuerzo histórico por consolidar el proceso de posacuerdo 
con la pretensión de avanzar hacia la construcción de una paz estable y duradera. En un marco de 
conflicto social, económico e institucional, que arrastra consigo setenta años de violencia ininte-
rrumpida; violencia de todos los matices y degradaciones, que sigue constituyendo uno de los gran-
des obstáculos para que nuestro país avance en una consolidación de la Democracia económica, 
política, social y cultural.

Otros obstáculos son de menor importancia frente a este, incluido el caos humanitario gene-
rado por la pandemia del Covid 19. Esta situación, ha acrecentado la crisis estructural de Colombia 
y del mundo, develando la real profundidad de los problemas medioambientales y desigualdad 
social.
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El Siglo XXI exige el intercambio de ideas y experiencias, en la búsqueda del conocimiento 
y, ante todo, en la transformación personal y social, y en intensificar en nosotros la inquietud y los 
lazos para continuar divulgando y fortaleciendo cada día más el patrimonio cultural de nuestros 
pueblos.

La crisis como oportunidad

Podríamos decir que la humanidad ha pasado por grandes crisis similares, ocasionadas por pan-
demias, por guerras, por catástrofes naturales; aún siguen sucediendo, y que siempre ha sabido 
recuperar el curso, transformando la crisis en oportunidad. 

En estas circunstancias no es solo un problema ocasionado por un virus. Es el gravísimo 
problema de la crisis ambiental, que se expresa en el cambio climático, que propiciará el surgimien-
to de nuevos y más mortíferos virus y que expresa el agotamiento absoluto de las economías extrac-
tivistas que han destruido la naturaleza, el equilibrio alimentario, la armonía con la Naturaleza. Es 
la oportunidad de replantear las formas de producir y transmitir el conocimiento.

Si como hemos mencionado, la Educación forma parte de las prácticas sociales, como prác-
tica cultural, no es ajena a los grandes debates  de las Ciencias Sociales,  que han puesto en cues-
tionamiento los grandes paradigmas que orientan la interpretación de los procesos sociales y deli-
nean las formas de solución: en primer lugar los postulados teóricos provenientes del paradigma 
positivista (cuantitativo) que “se centra fundamentalmente en la búsqueda de resultados eficaces, 
basándose en la utilización de la Estadística. De esta forma, cuando se acerca a la realidad que 
pretende estudiar, le es suficiente con tomar una muestra significativa, del global que se pretende 
estudiar, generalizando posteriormente los resultados obtenidos” (Melero, 2012, p. 342). En esta 
conceptualización se enmarca la educación memorística, repetitiva, acrítica, a la que aludimos 
párrafos arriba. 

Otro enfoque lo da el paradigma interpretativo, el cual “se basa en la necesidad de compren-
der la práctica social sobre la que se pretende actuar, acercándose a ella a través de la descripción 
de la cotidianidad, el análisis de los problemas, y la actitud de los individuos, ante las diferentes 
situaciones que vivencian” (Melero, 2012, p. 342). Estos dos paradigmas, sin embargo, seguían 
viendo la realidad desde afuera, por encima, sobre todo, de sus actores. Entonces se establecen dos 
escenarios claramente construidos para el conocer, y educar: 

De una parte, está el establecimiento de la Ciencia como un dominio separado: La ciencia 
moderna necesariamente construye “encuadra” /”enframes” la naturaleza como algo que debe ser 
apropiado, algo cuya energía debe ser liberada para propósitos humanos. Este es “el peligro en 
el sentido último”, al punto de que este encuadramiento lleva a actividades destructivas y, parti-
cularmente, a la desaparición de otras formas fundamentales de revelar la esencia de ser poiesis” 
(Escobar, 2005, p.18). La fragmentación del saber científico y la especialización disciplinaria, la 
reproducción y naturalización de los dualismos modernos cuerpo/mente, mujer/hombre, emoción/
razón; y en los últimos años la carrera desbocada por lograr y mantener estándares internacionales 
de calidad: “(…) la naturaleza es siempre construida mediante nuestros procesos discursivos y de 
significación, de tal forma que lo que percibimos como natural  a su vez cultural y social; (…) la 
naturaleza es simultáneamente real, colectiva y discursiva –hecho, poder y discurso- (…) necesita 
ser naturalizada, sociologizada y deconstruida” (Latour, 1993), (Escobar, 1999, p. 275).
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Por otra parte, irrumpe para confrontar el logocentrismo hegemónico, la dimensión tempo-
ral y espacial de la relación Naturaleza - Cultura, como un lugar de inscripción de procesos histó-
ricos y culturales, la perspectiva ecosistémica donde se analizan las interrelaciones de los hombres 
con su ambiente y la manera como son condicionados mutuamente, el análisis de las creencias y 
valores articulados a la Naturaleza, la continuidad entre el ser, el conocer, el hacer, el cuerpo como 
modificación política. 

Esta segunda percepción a partir de las concepciones, prácticas locales y situaciones parti-
culares, mediante un trabajo investigativo que sustente prácticas culturales de manejo ambiental: 
“(…) Las economías comunitarias están ubicadas en un lugar (aunque no estén limitadas por éste) 
y con frecuencia cuentan con unos territorios conformados por tierra, recursos naturales, conoci-
mientos, ancestros, espíritus, etc. (…)” (Escobar, 2005, p.139).  Por otro lado, para Ulloa (2009): 
“la política cultural y ambiental de los movimientos sociales, étnicos y campesinos brindaron a las 
ciencias sociales formas alternas de pensar lo político y de replantear categorías como naturaleza y 
cultura, los cuales no respondían a sus dinámicas y prácticas culturales (…)” (p. 215)

Una nueva educación, un nuevo humanismo

La realidad nos exige, pues, replantear no solo formas de educar, sino fundamentalmente, conteni-
dos. Reorientar la razón de ser de la práctica educativa, para que deje de reproducir metarelatos que 
se han agotado en la misma medida que la humanidad ha agotado la Naturaleza y las posibilidades 
de la Cultura.

La modernidad, descalificó el saber particular, local, regional, de la gente; al considerarlo 
inferior, ingenuo. Para enfrentar la universalización del pensamiento liberal, surge otra forma de 
educación para la humanidad, con contenidos que colocan las culturas como epicentro del discurso 
incorporando en la práctica educativa el espíritu sentipensante del pueblo que perdió la voz y la 
palabra por cuenta de la imposición de innovaciones culturales de la modernidad. Irrumpe la expre-
sión y el reconocimiento de lo irracional, de lo subjetivo en la comprensión de la vida, gestando la 
clásica dualidad entre el mundo objetivo abordado por la ciencia positiva y el mundo subjetivo por 
parte de la hermenéutica y la fenomenología. Los caminos del conocer y del saber están indisolu-
blemente atados a los procesos vivenciales y formativos (en ese orden).

Urge, dar la prioridad a otro tipo de valores, a otra dimensión de los contenidos educativos; 
orientarlos a fortalecer lo que de humanos podamos rescatar para nuestro presente y nuestro futuro. 
Centrando el quehacer de la Escuela en el respeto por toda forma de vida, el rechazo de todo tipo de 
violencias, a dejar que aflore y se libere e inunde plenamente la generosidad, a que se potencialice 
la solidaridad entre los humanos y entre esta toda forma de vida preservando el planeta.  Reflexio-
nes que, en palabras del Dr. Julio César Payán de la Roche (2.000) nos permitan avanzar: 

           “Hacia un mundo incluyente, holístico y esperanzador” (…), retomemos la mirada a lo 
occidental y preguntémonos hasta qué punto somos víctimas de nuestro propio invento. 
¿Hasta dónde la racionalidad lineal es una trampa puesta por nosotros mismos? ¿Será 
posible vernos desde otros ángulos? ¿Será posible que pongamos vertical el horizonte y 
le demos un giro de 90 grados a nuestra visión del mundo para que descubramos nuevos 
arrullos, para que veamos los dioses de otros, nuevas figuras, otras simbologías y otras 
posibilidades? (…).
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Como parte de las propuestas para el próximo milenio el autor considera las siguientes: 

•Del poder como sumisión al poder como construcción colectiva.
•Del ser o no ser, al ser, estar y hacer parte.
•Del nihilismo al reencantamiento del mundo.
•De la guerra de los géneros al ser reconciliado.
•Del amor que subyuga, al amor que libera.
•De la rigidez a la flexibilidad como fortaleza.
•De las jerarquías a las redes de relaciones.
•De las estructuras a los procesos dinámicos.
•De la objetividad al observador como parte del conocimiento.
•De la selección natural a las descripciones aproximadas.
•Del tiempo lineal al tiempo plural.
•De la suma de las partes al orden emergente.
•Del análisis a la síntesis.
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CAPÍTULO

4 Educación crítica e intercultural: horizonte 
de transición ante la crisis civilizatoria 

Carlos Corredor Jiménez 1 

Presentación 

El texto que se presenta busca indicar una lectura del momento actual de crisis social desencadena-
do por el Covid -19, enfatiza que este escenario complejo es más que un impase de salud pública, 
es la evidencia de un proceso de transformación del mundo como lo hemos conocido hasta ahora. 
Una visión del tiempo actual como punto de inflexión, permite entender que estamos ante una crisis 
civilizatoria, que nos dará una nueva configuración social. Una vez presentados estos argumentos, 
se indican elementos constitutivos de una educación que sea capaz de acompañar la transición 
hacia una nueva construcción social que incluya: la diferencia cultural, redefina nuestras formas 
de interactuar con la naturaleza y permita recobrar su capacidad transformadora y emancipatoria. 

La crisis civilizatoria

Al escribir estas líneas un virus tiene al mundo en crisis, una partícula simple y elemental más 
pequeña que una célula ha logrado configurar una amenaza a todas las naciones, más allá de su 
letalidad y los impactos en diferentes dimensiones sociales, su presencia en el horizonte de nuestras 
vidas nos plantea pedagogías para el futuro de nuestro papel como educadores.

Desde diferentes lugares y actores se ha planteado una lectura de las implicaciones sociales 
que ha traído esta pandemia, la ruptura repentina de aspectos de la vida cotidiana se fue implantan-
do y una nueva normalidad emergió sin que aún nos acostumbremos a ella. Las reuniones sociales 
y los encuentros con otros quedaron clausurados y solo fueron permitidos en el interior de nuestro 
hogar. Vimos como fábricas, comercios, iglesias, eventos deportivos, conciertos y fiestas fueron 
suspendidos y vimos una parte de nuestra esencia clausurada.

 1Docente Titular del Departamento de Ciencias Económicas. Coordinador Maestría en Estudios Interdisciplinarios del 
Desarrollo de la Universidad del Cauca. Este documento se hizo en el marco de una invitación realizada por la secreta-
ria de Educación del Municipio de Lorica en cabeza de Miguel David Torralvo Vargas, por su invitación muchas gracias. 
Su contenido debe mucho a las conversaciones con Heidy Correa Alvarez y Carolina de los Ángeles Diaz, rectora y 
docente de educación rural del Municipio de Lorica, a ellas expreso mi gratitud, pero su contenido es responsabilidad 
exclusiva del Autor.  
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Para nosotros como educadores el cierre la escuelas, colegios y universidad fue una deci-
sión que nos planteó retos y la necesidad de una compresión amplia de los significados de la edu-
cación y del papel de la escuela al interior de los hogares. A marchas forzadas tuvimos que adoptar 
espacios de comunicación para con nuestros estudiantes y colegas, resolver las clases, contenidos y 
evaluaciones. Pero rápidamente entendimos que la escuela más que un espacio físico es un espacio 
de encuentro enriquecedor que no puede ser remplazado fácilmente y extrañamos más la cercanía, 
la conversación y el afecto que se hace posible en el contexto escolar; los contenidos, asignaturas y 
labores académicas presentes en la formación son importantes pero la sociabilidad que produce la 
escuela es esencial para nuestras vidas.

Ahora bien, es claro que la situación de pandemia aceleró varios procesos que se venían 
perfilando en el contexto de la sociedad que estábamos viviendo hasta ahora y que mostraban ras-
gos dramáticos y asombrosos. Al menos tres aspectos son fundamentales indicar para ilustrar este 
cambio: la creciente desigualdad social; el deterioro progresivo de sistemas políticos de representa-
ción de las mayorías; y la creciente crisis ambiental reflejada en el calentamiento global y deterioro 
progresivo de los ecosistemas que soportan múltiples formas de vida.

Desde hace cuatro décadas se ha dado una impresionante expansión de la desigualdad en 
el mundo y esta lógica del sistema se ha convertido en un indicador de un modelo de sociedad in-
equitativo e injusto, en enero de 2020 para el encuentro de las naciones poderosas en Davos se dio 
una muestra de ese aspecto, un informe preliminar al evento indicó los siguiente: “los 2153 milmi-
llonarios que hay en el mundo poseen más riqueza que 4600 millones de personas (un 60% de la 
población mundial) (…) En América Latina y el Caribe el 20% de la población concentra el 83% de 
la riqueza. En 2019, 66 millones de personas, es decir, un 10,7% de la población vivía en extrema 
pobreza, de acuerdo a datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)” 
(Oxfam, 2020, s.p).  Este panorama parece estar más vigente ahora que la pandemia agudizo la 
pobreza. “El investigador de Fedesarrollo, Jairo Núñez, dijo que la pobreza promedio en Colombia 
para 2020 aumentará desde el 26,9% hasta el 38%. La pobreza extrema también aumentará desde 
el 7,4% hasta 11,3%” (Dinero, 2020). 

Parte de este modelo se ha basado históricamente en un crecimiento exponencial del consu-
mismo, una práctica social que trae anexa el desperdicio y el despilfarro, pero también es coherente 
con el crecimiento de endeudamiento personal, por encima de nuestras capacidades de ingreso. 
Este círculo perverso del consumo nos conduce a aceptar trabajos mal pagos, pero que nos permita 
cumplir las lógicas de compras y acceso a la novedad del mercado. Este comportamiento lleva a 
asociar el éxito personal con lógicas de ostentación y consumo, pero termina ofreciendo una vida 
personal vacía, poco gratificante y a una sociedad del cansancio (Han, 2017). No obstante, la crisis 
ocasionada por la pandemia implicó volver a casa, allí nos dimos cuenta de que lo esencial está en 
los procesos de cuidado y afecto, es el espacio de una economía del hogar que no hemos valorado 
y que desafía las lógicas del modelo predominante (Quiroga, 2020). 

Un segundo aspecto, determinante del deterior social que vivimos, está en los sistemas 
políticos que hemos construido en el trascurso de las últimas décadas. Cada vez más este aspecto 
político parece más un simulacro de participación social que una respuesta real y concertada para 
las exigencias sociales más apremiantes. Hemos terminado asumiendo la política y la dimensión de 
las instancias del poder que las determinan, como una reducción al acto de participar en elecciones, 
cada vez que concluye un ciclo de gobierno, depositamos una delegación de asuntos y problemas 
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en manos de otros, para luego ver con asombro que la corrupción y los intereses más apremiantes 
de las comunidades son aplazados por los intereses particulares o por poderes económicos que    
patrocinan y financian campañas. 

En estas circunstancias las campañas político-electorales son más similares a campañas 
publicitarias y la venta de una imagen que una relación de proceso sociales, o de aspiraciones 
colectivas que buscan dar prioridad a sus necesidades. Los procesos que hemos contemplado 
en los últimos años de compra de votos, corrupción y enriquecimiento de quienes son los acto-
res de las instituciones políticas, planteadas como espacios para el bien común, nos indican que 
este modelo de política no puede contribuir a generar un cambio real en la sociedad.  La táctica, 
en ese escenario, ha sido crear una creciente polarización, desde argumentos poco claros se ha 
vendido el miedo a un enemigo, que al llegar al poder derrumbará nuestros derechos y valores. 

Esta forma de política ha conducido a tener presidentes y gobiernos en el mundo que desa-
fían el sentido común.  La exaltación del racismo y xenofobia de presidentes como Donald Trump 
(Hines, 2019) o el impulso a la quema y depredación de la Amazonia de Jair Bolsonaro con un 
discurso en contra de las comunidades indígenas y su presencia en el escenario de del Brasil actual 
(Detsch, 2019),  son solo una muestra del tipo de configuración política que hemos tenido.  En 
nuestro caso, el uso de diferentes estrategias publicitarias y de engaño llevó votar negativamente 
un acuerdo de paz para superar cincuenta años de confrontación armada. 

Esta lógica de la política y su forma de actuar desde las instituciones públicas ha dado pasos 
en falso en el tratamiento de la pandemia. Ante las necesidades de un cubrimiento medico esencial 
para garantizar la vida, nos dimos cuenta de que la salud no había sido parte de las prioridades y 
estaba en manos privadas, por tanto, era un sistema excluyente, quien tiene poder económico so-
brevive y quien no lo puede pagar padece los rigores de la enfermedad (Illouz, 2020).

 La cuarentena y el encierro hicieron imposible el sustento de miles de personas vinculadas 
con la economía popular, fue necesario que el Estado diera un auxilio para cubrir la población más 
vulnerable, este panorama planteó una opción por pensar en una renta básica universal como una 
salida solidaria para la emergencia (Davalos, 2020), pero en nuestro caso se planteó un sistema de 
endeudamiento a través del sistema bancario, demostrando que los intereses de la mayoría no son 
prioridad para la dirigencia política del Estado.

El tercer aspecto, tal vez el más diciente del modelo de sociedad en que vivíamos, es la 
crisis ambiental. La evidencia del calentamiento global nos indica que estamos ante una fuerza 
civilizatoria capaz de alterar las condiciones biofísicas de manera irreversible, el incremento de la 
temperatura del planeta en unos grados altera la diversidad de ecosistemas que han requerido siglos 
para configurar sus relaciones, simbiosis, armonización y equilibrio. Estas alteraciones implican 
una serie de modificaciones en las formas de vida y en las diferentes especies, incluidas los virus 
y las bacterias, que demandan una nueva adaptación de los seres humanos a estas condiciones. El 
otro proceso de alteración del ecosistema, estrechamente relacionado con el calentamiento global, 
es la creciente industrialización de nuevos espacios geográficos, China, el sudeste asiático, Amé-
rica latín y parte de África son la nueva fábrica mundial, este modelo esta soportado en la idea de 
tierra arrasada, propia de una lógica de guerra, que se aplica sobre la naturaleza. La idea económica 
occidental de crecimiento infinito que se ha usado para impulsar, sostener y expandir esta depre-
dación de la naturaleza está llegando a un punto de poner en riesgo la misma existencia humana. 
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La lección más valiosa que podemos tener hoy es la muestra de nuestra fragilidad como 
especie, la posibilidad de extinción como seres habitantes de este planeta es real, sucede ante noso-
tros y nos indica la incapacidad de respuesta efectiva, toda la ciencia construida hasta hora puede 
hacer cosas maravillosas y únicas, pero aun es incapaz de controlar la diversidad natural. La guerra 
contra la naturaleza desatada por la racionalidad occidental y su modelo económico tuvo como 
respuesta una arma elemental, sencilla y eficiente, un virus, su lógica es llegar al mayor número 
de humanos posible, alojarse en ellos y reproducir nuevos virus, su tamaño es imperceptible y su 
presencia silenciosa, pero su efectividad es tal que nos obligó a parar. Los servicios de salud, inteli-
gencia militar y capacidad técnica se han visto doblegados por esta arma de defensa que la natura-
leza ha desatado para detener la depredación desatada sobre ella. Mostró su capacidad de eficiencia 
llegando hasta las cúpulas del poder político, los presidentes de Estados Unidos, Inglaterra y Brasil 
han reconocido que fueron infectados y que nadie puede estar inmune a adquirir un contagio, en 
ese sentido se puede decir que el virus es democrático al no distinguir naciones, religiones o estatus 
económico.

El actual proceso de pandemia mundial es una muestra que estamos ante un modelo de so-
ciedad que agoniza. La promesa de bienestar que se nos ofreció desde las ideas de occidente están 
en crisis y es claro que en el sur global nunca se han cumplido (Santos, 2006). Hoy es evidente que 
sus promesas son postulados vacíos para la gran mayoría de habitantes del planeta; la consigna de 
igualdad, fraternidad y solidaridad pregonada en 1789 como símbolo de una nueva sociedad, desde 
la revolución francesa y que ha servido de estandarte para difundir una idea de humanismo desde 
occidente para el mundo, son en realidad carencias para la inmensa mayoría de los ciudadanos del 
planeta. 

Para cerrar esta primera parte quisiera resaltar que la evidencia que nos deja la pandemia 
es que estamos ante una crisis civilizatoria, en tal sentido: no enfrentamos un problema de salud 
pública que se resuelve con más presupuesto; no enfrentamos un problema de crecimiento econó-
mico que se resuelve con bajos salarios para fomentar el empleo y más impuestos; no enfrentamos 
un problema ambiental que se resuelve con programas de reforestación y reciclaje; enfrentamos 
una crisis sistémica, el derrumbe del mundo como lo conocíamos hasta ahora y la emergencia de 
un nuevo modelo de sociedad, no tenemos la certeza que sea mejor, más justo, mas equitativo o 
mas  sustentable, eso solo lo determinará el camino que construyamos para un nuevo pacto social 
y con la naturaleza2.

En ese nuevo pacto la educación debe ser pensada desde una mirada amplia, critica e inter-
cultural que nos permita evidenciar el colonialismo, el patriarcado y el capitalismo como sistemas 
conectados que pueden ser superados desde proceso organizativos y de base comunitaria. 

Educación critica e intercultural para un nuevo pacto social con la naturaleza

Pensar críticamente la educación es ante todo entenderla como un proceso social am-
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 2 En la perspectiva del sistema mundo capitalista, estamos ante un momento de bifurcación, una 
situación donde el sistema que ha existido deja de operar y surge un mundo social nuevo. Se abre 
así un horizonte de posibilidades, el mundo social emergente adquiere sus características por las 
fuerzas sociales que existentes y moldean sus lógicas, de allí que no  hay certezas sobre futuro solo 
posibilidades de construcción social  (Wallerstein 2005).
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plio de diálogo y compresión del mundo, que nos posibilite una lectura de nuestro con-
texto y desde allí impulsar una convicción de trasformación hacia mejores condicio-
nes de vida.  Desde este planteamiento la educación no se reduce únicamente al rol de la 
escuela en todos sus niveles (básica, media, terciaria y/o universitaria) pues es el conjun-
to de la sociedad el llamado a intervenir en las opciones por disoñar el futuro (Escobar, 2019)3 

; pero es evidente que exige una nueva lectura para el papel de la escuela, pues sus contenidos, 
formas, actores y resultados se convierten en fundamentales para el reto de un nuevo pactos social 
con la naturaleza. 

El reto lo puede resumir Arturo Escobar (2014) en la propuesta de sentí-pensar4 

 con la tierra. Podríamos afirmar, parafraseando su postulado, “Disoñar una educación de abajo, 
con la tierra y por la izquierda” (s.p)

La educación desde abajo parte de reconocer que los sectores maginados y excluidos de 
la población, aquellos que acuden y depositan sus esperanzas en el sistema público de amplios 
sectores rurales y populares de la Colombia profunda, son portadores de un saber. Es un saber que 
proviene de la familia y la comunidad, que ha permitido configurarlos como parte de un mundo 
social complejo y un territorio diverso. Este saber históricamente ha sido excluido y marginado 
del mundo escolar, se ha pensado como atraso, como tradición que debe ser remplazada por un 
saber instrumental, riguroso y sistemático que dé cuenta de una realidad que no es la suya.  Esta 
exclusión del saber popular se ha dado en la medida que la escuela ha tenido como función la mo-
dernización, por tanto, apunta a un proyecto monocultural, basado en las promesas del humanismo 
occidental. (Lander, 2000)

Así entonces, una educación desde abajo es una educación intercultural, la cual parte de 
reconocer que se ha dado la exclusión de la diversidad de culturas que forman nuestro mundo, por 
tanto se han reproducido y desarrollado formas de colonialidad en nuestro proceso de educación, la 
escuela misma se ha configurado en parte de la colonialidad en sus diferentes expresiones (Walsh, 
2007). Así mismo es fundamental que al reconocer la diversidad cultural se propicie un dialogo 
amplio en igualdad de condiciones, desde una real convicción que los saberes excluidos nos pue-
den aportar un horizonte de vida en dignidad. 

Una educación con la tierra implica reconocernos como una especie, volver a pisar el pla-
neta como una de las tantas formas de vida que lo habitan, entender que nuestra existencia depen-
de y está relacionada con una amplia gama de seres, con sensibilidades y derechos como los que      
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3 La propuesta es unir los sueños, las utopías y los diseños para la vida, en su argumentación central 
Arturo Escobar nos invita a entender que el diseño es una construcción social, en la que podemos 
imaginar y plantear formas y arquitecturas de relaciones colectivas, dando énfasis a pensarnos 
como seres que habitamos el planeta, con la misma responsabilidad y respeto hacia los otros seres 
no humanos que están presente en la naturaleza.4 El termino es tomado de la propuesta de Orlando 
Fals Borda, quien plantea que en nuestros territorios no es posible separar el pensar del sentir, en 
tanto las dos cosas están ligadas y hace parte del mundo de la vida, este planteamiento se opone a 
la reducción de las ciencias occidental cartesiana, las cuales parte de la separación entre el cuerpo 
y alma, entre el objeto y el sujeto de investigación, entre saber y ciencia. Es una visión que entien-
de el baile, la música, las tradiciones populares, los cuentos y en general los saberes locales como 
formas de apropiar el mundo y por tanto formas de comprensión del entorno que habitamos. 
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otorgamos a nuestras formas de existencia. En este anhelo nos debemos dar cuenta que parte de 
este proceso ya camina, en las opciones del buen vivir, en la defensa de la vida en todas sus expre-
siones, en la sensibilidad que los jóvenes muestran ante el sufrimiento animal y su lucha en defensa 
de la vida ante la depredación de la naturaleza; es claro que aún esta enseñanza no está integrada 
plenamente al saber escolar.  

Esta opción de una educación con la tierra busca superar la guerra contra la naturaleza y 
apropiar concepciones que se entienden más como una pluriversidad, un amplio número de univer-
sos que están juntos y conviven. Las sabidurías para esta compresión han estado latentes, esperando 
su momento y perviven en el conocimiento ancestral de comunidades y pueblos que establecieron 
una relación de complemento y acción de reciprocidad con las diversas formas de vida que habitan 
los territorios, como las semillas esperan su momento para germinar, en silencio y en la oscuridad. 

Esta nueva concepción exige formas de educar en la ruralidad que pasan por reconocer 
y ampliar las visiones de la naturaleza, redefinir el papel de la comunidad en la preservación y 
ampliación de la diversidad de la vida en todas sus dimensiones y plantear de manera radical una 
propuesta de sentipensar el territorio.

En el caso colombiano es fundamental revitalizar la educación rural como un espacio de 
dignidad para la vida en el campo; plantear la generación de una nueva relación entre lo rural y 
urbano, la cual determine una reciprocidad hacia la protección de la naturaleza y la provisión de ali-
mentos que se producen por campesinos, indígenas y afrodescendiente, realidad sistemáticamente 
ignorada por la lógica educativa que centra su mirada en el mundo urbano; y por último, desarrollar 
procesos pedagógicos que hagan posible una conexión de la vida material con una espiritualidad 
ancestral ligada con la naturaleza, esta dimensión implica un reencantamiento del mundo natural 
desde el asombro y la relectura de la vida en sus diferentes expresiones. 

Una educación por la izquierda es fundamentalmente una educación que problematiza y tie-
ne como objetivo un proyecto emancipador, una opción por el cambio social. Allí se debe entender 
que la educación no es un proyecto neutral, por tanto, asume una posición y la reconoce abierta-
mente, lo cual no significa que su visión del mundo sea una reducción ideologizada y contestataria 
del presente. La educación emancipadora debe ser rigurosa, autocritica de su papel y configurar una 
transición hacia nuevas formas de subjetividad y sociabilidad. 

En ese horizonte de configurar la educación emancipadora y su opción por nuevas formas 
de subjetividad es fundamental una crítica radical y contundente al patriarcado; una condena y de-
construcción del racismo en sus formas abiertas y ocultas de vida cotidiana; y una opción por parar 
la depredación del planeta.  Así pues, entendiendo que patriarcado, racismo y depredación han sido 
los constructores de la sociedad que está en crisis, es que logramos pensar y configurar nuevas op-
ciones de vida digna en una sociedad que está en emergencia y que reclama una convicción amplia 
y diversa del mundo.
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CAPÍTULO

5 CAFELAB, una investigación desde la 
educación rural

Jorge Andrés Lizcano Vargas 1

Ramón Majé Floriano 2

Introducción 

A pesar de que el debate sobre qué deben aprender hoy en día los niños en la escuela está abierto, 
no parece que deba ser lo mismo que aprendieron, los que hoy son adultos. El consenso, en este 
sentido, es cada vez más amplio. Aparentemente, los sistemas educativos, configurados todavía en 
sus rasgos fundamentales para dar respuesta a la economía industrial, están encontrando muchas 
dificultades para aportar el valor que les exige la sociedad actual en una economía global basada 
en el conocimiento. Actualmente se tiene toda la información al alcance y no parece razonable 
malgastar energías en almacenarla en la memoria, cuando lo que se ha convertido en crítico es 
cómo discernir y qué hacer con la gran cantidad de información disponible. En este escenario, 
adquieren importancia los saberes necesarios para encontrar la información, comprenderla y ana-
lizarla críticamente. Toma especial relevancia la capacidad de recombinar esta información y de 
utilizarla de manera creativa. Ganan valor las habilidades a la hora de comunicarse y colaborar 
para poder responder de manera innovadora y sostenible a los desafíos que plantea un mundo tan 
cambiante, en una coyuntura tan compleja como la actual.

No se sabe todavía demasiado bien cómo tendrá que ser la escuela del futuro, pero imagi-
narla de nuevo parece cada vez más prioritario para que, repensando las metodologías de ense-
ñanza y aprendizaje, la organización escolar, las estrategias de evaluación y la colaboración con 
el entorno, los centros educativos puedan ser capaces de ofrecer las competencias que el siglo 
XXI exige a los ciudadanos. Se tienen escuelas que ya están ensayando respuestas a estas y otras 
preguntas, pero el reto no parece que pueda quedar resuelto con un proceso de reforma. La inno-
vación que hay que cubrir plantea una transformación de mayor profundidad en el sistema edu-
cativo y, en último término, en la dinámica de la vida cotidiana de cada escuela. De acuerdo con 
lo anterior, la Institución Educativa Municipal Montessori sede San Francisco en Pitalito Huila 
quiso entrar en la dinámica de dar respuesta a las preguntas planteadas en líneas anteriores; en ese 
sentido, este proyecto de investigación se consolida como una oportunidad para repensar el papel 
de la escuela en la formación integral del niño.

1,2 Docentes investigadores. Institución Educativa Municipal Montessori sede San Francisco. Pitalito Huila, 
Colombia.
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Contexto

La Institución Educativa Municipal Montessori es una Institución de carácter oficial que se en-
cuentra ubicada en el municipio de Pitalito Huila al sur de Colombia. Cuenta con 3093 estudiantes 
distribuidos en 12 sedes. La sede San Francisco donde nace esta investigación, cuenta con una 
población de 375 estudiantes y se encuentra ubicada en la zona rural, a 8 km del municipio de 
Pitalito. Su economía se sustenta en la agricultura, los estudiantes junto a sus familias trabajan en 
el sembrado y la recolección del café como fuente de ingresos. El proyecto Educativo Institucional 
está enmarcado en el modelo Pedagógico Desarrollista Social, el cual promueve la formación in-
tegral de los estudiantes; sin embargo, al hacer una descripción empírica de la realidad y durante 
los talleres dirigidos en semanas institucionales se evidenció que un alto porcentaje de maestros 
sigue el modelo tradicional, en donde muchas clases los contenidos enseñados no responden a las 
necesidades del contexto.

De acuerdo con lo anterior, como grupo de investigación se planteó la necesidad de buscar 
una didáctica que guardara correspondencia con el modelo propuesto, y a partir de dicha didáctica 
se rediseñara la estructura curricular de la Institución. En ese sentido, se presentó una propues-
ta ante el consejo directivo y se aprobó que la formulación y resolución de problemas reales y 
significativos, era la posibilidad de contribuir al desarrollo de los niveles de competencias en los 
estudiantes, así como la oportunidad para que el niño comprendiera su contexto y ayudara a trans-
formarlo. Ante ese panorama, se estructuró el proyecto denominado “CAFELAB, un proyecto 
de sostenibilidad ambiental y tejido social”, el cual cumple un doble propósito: mostrar que la 
escuela se debe consolidar como el espacio donde se reconstruyen saberes a partir de la interacción 
directa con el contexto y segundo cumplir un rol más dinámico y activo en el cuidado del medio 
ambiente.

En términos generales, el problema transversal que guía esta propuesta es:

El municipio de Pitalito y específicamente las veredas San Francisco, Santa Inés y 
Holanda son dependientes del sector agrícola, donde el café es el cultivo principal. 
De manera específica, en un beneficiadero tradicional de café, se emplean altos vo-
lúmenes de agua para el proceso, se manejan inadecuadamente la pulpa y el mucíla-
go, lo que conlleva a la contaminación del agua de las zonas aledañas. De igual forma 
ocurre con la cascarilla que no es utilizada, ya que es tratada como un desecho y cuya 
finalidad es la incineración, en algunas ocasiones sin aprovechamiento de la ener-
gía producida por esta materia en combustión. Así mismo, el “cuncho” del café se 
convierte en residuo sólido, cuya disposición sin un aprovechamiento adecuado au-
menta los índices de contaminación. Finalmente, durante el proceso de poda o zoca, 
el subproducto generado (tallos de café sobrantes) generalmente es utilizado como 
combustible, sin aprovechar los beneficios que este material traería si se empleara 
en fabricación de muebles o enseres para el hogar; evitando la tala indiscriminada de 
bosques. Lo anterior permite deducir que es perentorio explorar actividades susten-
tables para la disminución de los impactos negativos generados por el sector cafete-
ro teniendo en cuenta las diferentes etapas del cultivo y su proceso de postcosecha.

En conformidad con lo expuesto en líneas anteriores, como equipo se estructura la siguien-
te pregunta de investigación: ¿Cómo contribuir a la disminución de la contaminación ambiental 
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generada por los diversos subproductos del café en las veredas San Francisco, Holanda y Santa 
Inés del municipio de Pitalito Huila?

Metodología

En la investigación se pueden establecer los siguientes criterios de clasificación:

El primer criterio se define en términos de la finalidad de la investigación y, se puede determinar 
que el proyecto se enmarca en la modalidad básica o aplicada. El presente proyecto de investiga-
ción centra la atención en una investigación de tipo aplicada, porque su finalidad radica en realizar 
una intervención a un problema de tipo ambiental, para ayudar a disminuir los índices de contami-
nación ocasionados por la generación de diversos subproductos del café.

Un segundo criterio de clasificación se define según el carácter de la medida. Con base a 
ello, la investigación puede ser cuantitativa o cualitativa dado que el proyecto desea realizar un 
primer diagnóstico desde la teoría de las situaciones didácticas en función del desarrollo del pensa-
miento aleatorio, se opta por un estudio de corte cuantitativo, de tipo descriptivo e interpretativo. 
El proceso de diagnóstico a través de la interacción con los actores implicados y la descripción e 
interpretación de la información recolectada permite la consolidación de los nodos o ideas de em-
prendimiento, considerando que cada uno de ellos se constituye en un elemento más en el proceso 
de reflexión, crítica y argumentación sobre los hallazgos que se obtengan durante la investigación.

Ahora bien, luego del análisis de diferentes fuentes de información, se consolidaron unos 
indicadores generales los cuales, sirven de soporte para este proyecto de investigación. Así mismo, 
estos indicadores pretenden ser un norte para los proyectos que se adapten a una didáctica funcio-
nal basada en la formulación y solución de problemas reales y significativos. Estas líneas generales 
están basadas en tres fases: inmersión, transferencia a la comunidad y comunicación. Es de resaltar 
que cada fase contempla una serie de etapas, las cuales se muestran en la figura 1.

Figura 1. Indicadores generales

Fuente: elaboración propia 

E D I C I O N E S   I N F O T E P   H V G 

44
Página 

Nuevas Humanidades y Futuros de la Educación: Experiencias Investigativas del Bajo Sinu 



Figura 2. Etapas de la fase de inmersión

Fuente: elaboración propia 

En esta etapa se busca establecer el estado actual acerca de la disposición de los diversos 
subproductos del café en los diferentes momentos del cultivo y su proceso de postcosecha. Para 
ello, se toma como referencia la teoría de las situaciones didácticas (TSD) de Brousseau; la cual, 
contiene cuatro pasos:

a. Situación de acción. Este paso enmarca el momento de experimentación, donde los estudiantes 
tratan de hallar una solución inmediata al problema planteado, dando respuestas desde su propio 
parecer. Luego, se desarrollan lecturas en fuentes primarias encontradas en la web, libros y artí-
culos que determinan la existencia de un problema real y significativo en su comunidad. Para com-
plementar la lectura de antecedentes y obtener una visión general de la problemática, se realiza la 
primera salida de campo (caminata ecológica por las veredas focalizadas).

b. Situación de formulación. En este paso, se diseñan y elaboran instrumentos para la recolección 
de información en torno al problema definido. En particular, se le da valor a la encuesta, entrevista 
y guías de observación en el desarrollo de una investigación con enfoque mixto.

c. Situación de validación. Los estudiantes investigadores idean un plan de organización que 
incluya la elección de un tipo de muestreo, de tal manera que la muestra seleccionada sea re-
presentativa para la población de estudio. Así mismo se realiza la recolección, sistematización e 
interpretación de resultados.

d. Situación de institucionalización. En este paso se realizan actividades de socialización, donde 
los investigadores dan a conocer a través de presentaciones orales y escritas los resultados obte-
nidos en el diagnóstico.

Transferencia a la comunidad

Gracias a los resultados obtenidos en el diagnóstico, los estudiantes llevan a cabo una idea de 
emprendimiento, generando productos y procesos innovadores a partir de la reutilización de los 

E D I C I O N E S   I N F O T E P   H V G 

Página 
45

Nuevas Humanidades y Futuros de la Educación: Experiencias Investigativas del Bajo Sinu 



subproductos del café. Para el desarrollo de cada idea de emprendimiento se proponen a los inves-
tigadores los denominados retos STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), los cuales 
contienen cuatro pasos:

1. Diseño: a través de una herramienta computacional, el investigador resuelve preguntas dirigidas 
y propone la mejor alternativa de solución.

1. Prototipo: a través de construcción de elementos a partir de la reutilización de los subproductos 
del café, desarrollando un procedimiento adecuado.

Figura 3. Pasos para retos STEM

1. Prueba: el elemento construido es sometido a ensayo, determinando la funcionalidad de este 
mismo.

2. Evaluación: a través de la escalera de la metacognición. Esta plantea 4 preguntas:

•	 ¿Qué he aprendido?
•	 ¿Cómo lo he aprendido?
•	 ¿Para qué me ha servido?
•	 ¿En qué otras ocasiones puedo usarlo?

Los pasos señalados quedan registrados en un protocolo de evidencias. En particular, la co-
municación escrita proporciona una oportunidad importante de expresar ideas STEM. Las anota-
ciones en el cuaderno y la pizarra desempeñan un papel estructurante muchas veces decisivo, en 
las actividades de aprendizaje. Para respetar las habilidades y ritmos de aprendizaje de los inves-
tigadores, se crean equipos de trabajo basados en la teoría de Ned Herrmann (test de los colores), 
definiendo en ellos roles específicos:

Fuente: elaboración propia 
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•	 Director científico
•	 Secretaria: quien se encarga de diligenciar las actas de protocolo.
•	 Vocero.
•	 Responsable de materiales.

De acuerdo con lo anterior, los estudiantes investigadores han desarrollado diferentes alter-
nativas de emprendimiento, aprovechando los subproductos del café:

En SABORES DE MI TIERRA se aprovecha la pulpa del café para obtener una bebida 
aromática apta para el consumo humano.

En BRICAFÉ se aprovecha la 
cascarilla o cisco del café, para 
la obtención de briquetas ecoló-

gicas en forma cilíndrica (para su 
diseño, se utiliza la herramien-
ta GeoGebra, donde es posible 
determinar todos los elementos 

geométricos que intervienen en la 
construcción de un leño).

Figura 4. Pintura y enseres a partir de los subproductos del café

En ARCIFÉ se aprovecha en cuncho del café para obtener obras pictóricas. Para su elabora-
ción, se hace uso de la herramienta GEOGEBRA, donde se pueden conocer los objetos geométricos 
que se utilizarán en cada pintura. (Longitudes, áreas, perímetros, circunferencias y demás).

En TESLACOFFEE se obtiene energía eléctrica a través de la pulpa y el mucílago. Para 
construir la pila, primero se elaboran prototipos en aplicaciones sencillas como cocodrile Physics 
(modo demo) y luego esos esquemas se utilizan para la construcción de la batería.

En MADERAS SOCA se construyen muebles a partir de los tallos de café que se desechan 
con la poda.

Comunicación del modelo de solución

En esta etapa se elabora material de divulgación tales como: artículos científicos, presentación de 
la propuesta en eventos municipales, departamentales, nacionales e internacionales. La falta de 
oportunidades laborales por el problema del monocultivo cuya cosecha se da dos veces en el año, 
una oferta laboral limitada, grandes extensiones de tierra con pocos dueños y sub-arrendada trae 
como consecuencia una población en su mayoría flotante, de allí se propone la reincorporación de 
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los subproductos derivados del cultivo del café para generar ingresos adicionales durante épocas 
posteriores a la cosecha y disminuir la cantidad estudiantes desertores. Lo anterior indica que el 
proyecto muestra alternativas de emprendimiento a los estudiantes y padres de familia a través de 
diversas capacitaciones que se realizan a los caficultores de la región.

         
Logros obtenidos

Como resultado de la formulación y resolución de problemas, se logra contribuir al desarrollo de 
los niveles de competencias científicas en los estudiantes, así como las habilidades necesarias que 
le permiten recolectar y analizar fuentes de información, analizar situaciones reales desde una pers-
pectiva teórica, proponer y evaluar soluciones utilizando recursos disponibles, planificar y proyec-
tar. Además, mediante la estrategia, los estudiantes demuestran modos de pensamiento adecuados, 
hábitos de persistencia, curiosidad y confianza ante situaciones no familiares que les son útiles fuera 
del aula de clase.

Así mismo los estudiantes investigadores han participado de manera activa en encuentros 
nacionales en los que se han fortalecido sus competencias científicas, matemáticas, comunicativas 
y sociales. Algunos de estos son: el campamento “GENERACIÓN PAZCÍFICA 2018” propuesta 
por el MEN, donde se fortalecieron sus capacidades y conocimientos, actitudes y comportamien-
tos para la democracia, la participación, la resolución pacífica de conflictos y el respeto por la 
pluralidad a través del debate y argumentación. Se obtuvo el tercer puesto nacional en el evento 
denominado “LOS CRACKS DE LA CIENCIA 2018” organizado por Colciencias, y en el que 
se fortalecieron sus vocaciones científicas y tecnológicas. Todo lo anterior ha permitido motivar y 
mejorar el rendimiento académico de los jóvenes en las diferentes asignaturas propuestas en el plan 
de estudios.

Se impacta de manera significativa al contexto sociocultural donde se encuentra la Institu-
ción. En ese orden de ideas, se da respuesta a una problemática tangible por la comunidad y se con-
tribuye a la disminución de la contaminación ambiental ocasionada por los diversos subproductos 
del café, convirtiendo los “residuos” en ideas de emprendimiento sostenibles.

Impacto social
A nivel social, se busca disminuir la contaminación ambiental en el contexto cafetero, así como 
generar conciencia, despertar y fortalecer la capacidad de innovación y emprendimiento de la comu-
nidad, generando productos y procesos innovadores a través de seis nodos propuestos por los líderes 
investigadores de la Institución (docentes y estudiantes).

Conclusiones
La propuesta permitió el estudio y replanteamiento del currículo institucional, se contó con el aval 
del Consejo Directivo de la Institución para revisar el modelo pedagógico y la didáctica que orien-
taba el desarrollo de todos los planes de estudios. Se modificó la malla curricular, siendo la formu-
lación y resolución de problemas reales y significativos, el eje central que contribuye al desarrollo 
de los niveles de competencias específicas en los estudiantes.
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Así mismo, se modificó el plan de aula que siguen los maestros, pasando de un modelo tra-
dicional a un modelo que buscara un análisis real del contexto sociocultural de la comunidad, para 
abordar problemáticas que permitieran responder de manera innovadora y sostenible a los desafíos 
que plantea un mundo tan cambiante. Bajo esta dinámica, el maestro asumió un rol de investigador, 
que cuestiona su quehacer, se plantea interrogantes desde su propia práctica, relaciona los aprendi-
zajes de los estudiantes con la vida misma y, reflexiona sobre su actuar y sobre su influencia en la 
vida del otro. De igual forma, el estudiante Montessori dejó de ser un receptor pasivo de informa-
ción, para convertirse en un investigador, un ser que comprende su realidad y ayuda a transformarla 
de manera creativa. En conformidad con lo anterior, se gestó el grupo de investigación denominado 
“CAFELAB, un proyecto de sostenibilidad ambiental y tejido social” y con él, se lograron estable-
cer seis semilleros de investigación, donde cada nodo genera ideas de emprendimiento sustentables 
y sostenibles, en las que se entrelazan de manera armónica los contenidos de la escuela con su 
contexto. Desde esta perspectiva, los retos a futuro serán:

1. Afianzar los semilleros de investigación y crear nuevos nodos que apunten a la inves-
tigación del contexto de la región.

2. Realizar alianzas estratégicas a nivel municipal, departamental y nacional para con-
solidar empresas sustentables donde los estudiantes y sus familias sean generadoras 
de empleo.

3. Consolidar a CAFELAB como un centro de investigación surcolombiano, donde el 
currículo sea replicado a gran escala.
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CAPÍTULO

6 Humanismo y humanidades digitales

Fernando Iriarte Díaz Granados 1

Introducción

Cuando escuché por primera vez el término humanismo digital me pareció que había una aparente 
incompatibilidad en los términos. Si uno concibe, por una parte,  el humanismo como una posición 
antropocéntrica basada en la integración de los valores humanos y en la concepción del ser humano 
como elemento indispensable de la vida social y también el Universo; y por otra parte, lo digital 
como la representación de la información en modo binario, es decir, un sistema basado en 1 o 0 
que constituye la estructura simbólica de los dispositivos que usamos hoy para almacenar, procesar 
y transmitir información, entonces no ve con facilidad la integración que pueda darse entre estos 
términos para lograr lo que con la conjunción de los dos se propone la sociedad. 

Si a su vez concebimos las humanidades como ese conjunto de disciplinas que se encargan 
de los asuntos del ser, del hacer y de la expresión de lo humano, pues tampoco se ve con claridad 
lo que esa unión de términos se propone.

Ante la aparente contradicción ¿Es posible un humanismo digital? ¿Cómo se entienden en 
este contexto el humanismo y las humanidades digitales?

De acuerdo con Luis Pardo (2020), el humanismo digital es un esquema que nos mueve a 
restaurar los valores humanistas en el uso y los fines de la tecnología, que debe estar siempre al 
servicio del ser humano para hacer nuestra vida más sencilla y plena.  

Uno de los origenes del humansmo digital son sin duda las fuertes implicaciones filosófi-
cas, éticas y legales que tienen algunos de los desarrollos tecnológicos más avanzados, la mayoría 
de ellos provenientes del campo digital, como el bid data y la inteligencia artificial, así como la 
nanotecnología y la nanogenética. La discusión sobre las implicaciones de estas tecnologías ha 
permitido aproximarse a los sentidos y los significados que puedan tener para la vida del hombre 
y por ello sólo tendría sentido hablar de humanismo digital si nos concienciamos primero sobre un 
uso humano de la tecnología, es decir, usarla para tender puentes entre seres humanos, para comu-

1Docente investigador Universidad del Norte (Barraquilla- Atlantico); ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-0802-
3878 
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nicarnos y colaborar.

Esta reflexión nos remite al papel que han tenido los ciclos del conocimiento en el desarrollo 
de la ciencia y la tecnología, y la incapacidad del hombre para ponerse a tono con la velocidad de 
los avances tecnológicos y su repercusión en la arquitectura de su cotidianidad. El siguiente gráfico 
nos puede ayudar a visualizar esta reflexión.

Figura 1. Ciclos del conocimiento en cadena

La gráfica nos presenta tres grandes ciclos de conocimiento. El de la Filosofía que es el co-
nocimiento producido por los grandes filósofos de la antigüedad, conocimiento que dio lugar a la 
aparición de las distintas áreas y disciplinas científicas, además con una vigencia que ha perdurado 
hasta nuestros días; Platón, Sócrates y Aristóteles siguen iluminando hoy distintas perspectivas del 
desarrollo de muchas diciplinas. Es decir, estamos hablando de ciclos con vigencia de miles de 
años. 

Luego aparece el ciclo de la ciencia, el ciclo en el que a través del método científico se 
intenta comprobar y explicar muchos de los fenómenos y teorías surgidas desde la Filosofía y su 
posible aplicación a la vida de los seres humanos, a la sociedad. Es un ciclo de mucho desarrollo, 
pero con una vigencia ya no de milenios sino de centurias o menos, es decir, el conocimiento pro-
ducido por la ciencia perdura menos en tanto es modificado, profundizado o superado por la propia 
dinámica.  

Pero el ciclo más pertinente con el tema que nos ocupa es el ciclo de la Tecnología, tanto 
por su finalidad como por su dinámica. Como la gráfica lo indica, la tecnología tiene la responsa-
bilidad de servir de puente entre la ciencia y la sociedad, debe asegurar que el conocimiento que 
en ella subyace no tenga otra finalidad distinta a lograr el bienestar y el progreso del hombre, de la 
sociedad. Por esa razón, en la cadena del conocimiento, es en el eslabón tecnológico donde recae 
fundamentalmente la responsabilidad ética.

Pero ¿cuál es el mayor problema que tiene este eslabón para que los propósitos éticos pue-
dan cumplirse? A diferencia de los ciclos anteriores, la vigencia del ciclo de la tecnología es tan 
vertiginoso que la sociedad no alcanza a ponerse a tono con él y la reflexión crítica, indispensable 
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para acoger lo que productivamente proviene de ella, no se hace posible. Desde el momento en que 
se inventa un artefacto tecnológico hasta que se comercializa y llega a los usuarios, suelen transcu-
rrir apenas semanas o meses. Y no ha terminado de penetrarse el mercado con ese nuevo artefacto 
cuando una nueva versión comienza a circular en los mercados virtuales. Es inútil intentar ponerse 
a tono con el avance tecnológico, pretenderlo puede generar tensiones psicológicas y económicas 
que terminan perturbando el equilibrio emocional del individuo. 

La respuesta a este inconveniente está en el carácter ético con que se desarrollen y se co-
mercialicen los artefactos tecnológicos. El sentido ético será lo que asegure el bienestar del hom-
bre, la no utilización ética de la tecnología genera tecnocracia, por lo tanto, el temor que se tiene 
frente a la tecnología no es tanto por lo que la tecnología en si misma pueda generar, sino por el uso 
ético o no que se le pueda dar. Y este es objeto de reflexión del humanismo digital.

En el campo de la educación, por ejemplo, el desarrollo de la nanotecnología permite hoy 
inyectar un nanotransmisor en el sistema circulatorio a través del cual es posible monitorear en 
tiempo real las zonas del cerebro que están actuando en el aprendizaje en un salón de clase. Inclu-
so, registrar la actividad neuronal de los alumnos en la pantalla de un computador y visualizar el 
tipo de actividad que se está llevando a cabo mientras realizan sus actividades de aprendizaje. Esto 
puede tener aplicaciones que redunden en la comprensión de los procesos de aprendizaje y por lo 
tanto mejorar estrategias de enseñanza, pero la mayor preocupación está en las aplicaciones no éti-
cas que estas nuevas posibilidades tecnológicas puedan brindar en campos distintos a la educación.  

Mientras escribía este documento leía en las noticias de prensa la renuncia de un funciona-
rio de Facebook, que lo hacía por no estar de acuerdo con la política poco éticas de manejo de datos 
de los usuarios de esa red social y planteaba los peligros que ello traería. El lector seguramente está 
familiarizado con múltiples ejemplos de este tipo que se vienen discutiendo en diferentes publica-
ciones y escenarios de comunicación.

Es un nuevo paradigma en el que desaparecen las barreras de tiempo y espacio con la venta-
ja o desventaja que puede tener para la educación y la sociedad en general, por lo que las opciones 
que se tienen de renunciar al universo digital, o de retornar a la actitud natural humana, son cada 
vez más remotas. Es más, en la historia del hombre las tecnologías, aún las más primitivas han 
traído consigo peligros, pero también las bases en las que se ha construido el progreso de la huma-
nidad. Ser humanistas digitales, implica entonces aceptar la tecnología con una visión crítica de la 
misma para reconducirla en aquellos aspectos que pudieran atentar contra la integridad o bienestar 
del hombre. En este sentido, el humanismo y las humanidades digitales pueden contribuir a que los 
desarrollos tecnológicos que se pongan a disposición del hombre, en su origen y aplicación tengan 
como centro el bienestar del hombre. 

El Humanismo digital es el reconocimiento de que los negocios digitales giran alrededor 
de personas, no entorno a la tecnología. Incluso ya hay informes (Gartner, 2015, citado por Oliete, 
2018) de empresas tecnológicas que han adoptado el Humanismo Digital para redefinir la forma en 
que las personas logran sus objetivos. 

Ignacio Gavilán (2020) propone unos principios que identifican, según él, el humanismo 
digital. Considera que el humanismo digital está regido por valores; apuesta por el valor de la in-
dividualidad humana; no se adscribe a ninguna confesión religiosa, ni ideológica, ni política; se 
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concibe como multidisciplinar entre la tecnología, la ciencia y las disciplinas humanísticas; consi-
dera a la ciencia y la tecnología como fenómenos plenamente humanos y tiene una visión positiva 
de las mismas.

Ahora bien, el propósito de las humanidades digitales entendidas como ese conjunto de dis-
ciplinas que buscan cultivar el espíritu humano y su intelecto, así como sus expresiones artísticas y 
culturales, tiene razón de ser dentro de los propósitos más generales del humanismo. Por eso con-
sidero que el tema del humanismo digital frente a la tecnología es un tema de sentido y significado 
mientras que el tema de las humanidades digitales frente a la tecnología es un tema de colaboración 
e interdisciplinariedad.

Los problemas globales a los que se enfrenta la sociedad actual son de tal complejidad que 
requieren del trabajo mancomunado de equipos multi e interdisiplinarios para poder comprender-
los adecuadamente. No obstante, el conocimiento acumulado por las disciplinas sociales sobre la 
producción cultural y artística del hombre se ha limitado tradicionalmente a espacios y períodos de 
tiempo específicos lo que ha impedido solucionar los complejos problemas que la humanidad está 
enfrentando.

Desde las humanidades digitales es otra la forma de entender la escritura y por ende otra 
la forma de configuración de lo humano. De acuerdo con Hall (2011), las actividades de las huma-
nidades digitales incluyen el desarrollo de la teoría de los nuevos medios, la creación de literatura 
y archivos electrónicos interactivos, la creación de wikis y bases de datos en línea, la producción 
de museos y galerías de arte virtuales, o la exploración de cómo diversas tecnologías modifican la 
enseñanza y la investigación.

Es de todos conocidos que, desde el Renacimiento, los textos han sido el vehículo principal 
para expresar lo humano en todas sus dimensiones: la pintura, la mùsica, la poesía y la literatura, es 
decir, eran la forma de acceder a la cultura. La era digital ha transformado de manera profunda el 
sentido y la proyección de las humanidades. Para Stanley Fish (citado por Suárez, 2013) el trabajo 
del académico de las humanidades empleado por una universidad para enseñar textos históricos, 
literarios o filosóficos ya no tiene justificación, ni interna ni externa. Las justificaciones externas 
atribuyen el valor de las humanidades a su habilidad para educar ciudadanos, a su capacidad de 
mejorar la economía del país y a la producción de profesionales demandados en el mercado de 
trabajo. La justificación interna ofrece a los humanistas un privilegio que no es económicamente 
sostenible y que además tiende a irritar al público: practicar las humanidades da al humanista un 
enorme placer. 

Hoy el análisis del big data necesita científicos que los estructuren y expliquen, pero 
también humanistas que los interpreten y, en este sentido, las humanidades tienen nuevos campos 
de actuación muy distintos de los que heredaron del trivium y el quadrivium de la edad media. Los 
individuos de la época actual pueden tener acceso a un promedio de hasta seis artefactos digitales 
de los cuales extraen información de todo tipo y atributos, que tienen que procesar y que hay que 
valorar. En la actualidad los archivos de todas las expresiones culturales están siendo digitalizados 
en un proceso irreversible y a ritmos incontrolables dejando atrás el pasado y enfrentando a los 
humanistas a tres grandes retos: acceso, comunicación y análisis.
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Como la era digital ha cambiado radicalmente la naturaleza de los textos y ha producido 
datos que en sí mismos son objeto de investigación, la forma y modos de interpretación que venían 
utilizando los humanistas y en general las ciencias sociales ya no son suficientes, por ello los hu-
manistas que no dominen las destrezas necesarias para aprovechar las ventajas de las tecnologías 
digitales corren el riesgo de quedar fuera del ecosistema digital que está primando en la actualidad. 
La naturaleza digital de muchas de las prácticas culturales y artísticas de la actualidad, ofrecen a los 
investigadores una variedad de formatos (texto, imagen, videos etc) y una cantidad de datos que ha 
cambiado completamente el escenario de trabajo. Definitivamente la cultura ya no es solo textos.

Para finalizar quiero referirme a un tema que quiero dejar como inquietud para quienes 
investigan en esta área de las humanidades digitales.  Se trata de la aparente ambiguedad como en 
el universo digital se trata el tema de la intersubjetividad y las subjetividades en las redes sociales, 
especialmente entre los adolescentes y jovenes colombianos, y especialmente del Caribe. Si bien 
este mundo interconectado ha generado un fuerte fenómeno de homogenización cultural mediado 
por las tecnologías de información y la comunicación, ocurren formas de subjetivación idiosincrá-
ticas con expresiones particulares derivadas del contexto social en que desarrollan sus proyectos 
de vida. Como los procesos de subjetivación juvenil se configuran desde diversos fenómenos de 
la vida social, sería interesante estudiar dichos procesos desde las mediaciones tecnológicas que 
influyen en la configuración de la cotidianidad de los jóvenes colombianos en la perspectiva del 
humanismo digital.
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7
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Resumen 

El objetivo de este artículo es presentar una serie de consideraciones asociadas con el desarrollo de 
la comunicatividad y su relación con la evaluación de los aprendizajes en los estudiantes de educa-
ción básica primaria, resaltando los alcances de la comunicatividad desde un enfoque socio crítico, 
en el desarrollo de relaciones interpersonales y la manifestación material del pensamiento humano, 
a través de la actuación del habla. Así mismo, se hace un contraste experimental de las dimensio-
nes comunicativas adquiridas en el aula y su relación con la evaluación de los aprendizajes, dando 
lugar a una propuesta didáctica más humanista con procesos multidimensionales de evaluación 
que fomentan la comunicatividad desde un enfoque socio crítico y promueve la formación integral.

Palabras clave 

Educación y comunicación, didáctica, educación básica, evaluación del aprendizaje, educación 
integral.

Abstract

The objective of this article is to present a series of considerations associated with the develop-
ment of communicativeness and its relationship with the evaluation of learning in students of basic 
primary education, highlighting the scope of communicativeness from a socio-critical approach, 
in development of interpersonal relationships and the material manifestation of human thought, 
through the performance of speech. Likewise, an experimental contrast is made of the communi-
cative dimensions acquired in the classroom and their relationship with the evaluation of learning, 
giving rise to a more humanistic didactic proposal with multidimensional evaluation processes that 
promote communicativeness from a socio-critical approach and promotes the formation integral. 

Keywords

Education and communication, didactics, elementary education, evaluation of learning, integral 
education.
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Introducción y contexto problémico

El fomento de las dimensiones comunicativas como estrategia para favorecer el proceso de ense-
ñanza–aprendizaje, que repercuta en unas prácticas evaluativas multidimensionales garantes de 
una valoración integral del desempeño de los estudiantes, está amparado en los tres principios 
fundamentales de todo proceso comunicativo de tipo lingüístico, social, afectivo, pedagógico, in-
teractivo y psicológico: 

1) Instrumental: para comunicarse, aprender, informarse, acumular o producir datos.

2) Prácticas Sociales: para reclamar, solicitar, ofrecer, insertarse laboralmente, hacerse 
social y políticamente activo. 

3) Subjetividad: para divertirse, invertir el tiempo libre, desarrollar aficiones, tener vi-
vencias estéticas, estimular la imaginación, desarrollar lenguajes expresivos, conso-
lidar identidad, encontrarse consigo mismo y con otros. 

Esto indica que tanto docentes como estudiantes probarían múltiples formas de valoración 
de los aprendizajes a partir de actos y propósitos reales de lectura y escritura que podrían idealmen-
te ser voluntarios, libres, ligados y desligados de los propósitos escolares.

Lo anterior justifica en gran medida las pretensiones de este artículo, consistente en el for-
talecimiento de la comunicatividad, que a su vez permita la transformación de la evaluación de los 
aprendizajes de los estudiantes en la Educación Básica Primaria, puesto que al desarrollar múltiples 
facetas del lenguaje en el aula y fuera de ella, se favorecerían las múltiples formas de valorar el 
desempeño de los estudiantes hasta lograr reconocer su integralidad humana.

Es por esta causa, que durante varias sesiones de reflexión pedagógica, se realizó el ejerci-
cio de definir una vez más, como en muchas otras investigaciones, el problema existente entre la 
relación teoría y práctica, que para este caso se refleja en la escasa apropiación pedagógica de los 
fundamentos teóricos que guían la práctica docente, en cuanto al desarrollo de la comunicatividad 
y sus funciones en los procesos de enseñanza y aprendizaje, considerando como objeto de estudio 
el análisis conceptual y práctico sobre la transversalización de las dimensiones comunicativas con 
las demás áreas de enseñanza, en su tarea de generar conocimiento, pero específicamente retoman-
do como campo de acción en esta indagación, la resignificación del desarrollo de competencias co-
municativas y su relación con la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes. Frente a lo cual 
surge el siguiente interrogante que guía la presente investigación: ¿Cuál es la relación entre las 
dimensiones comunicativas y la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes, en la perspectiva 
de desarrollar saberes de pertinencia para una educación más humanista?

Desde esta perspectiva y al reconocer que la condición de ser social del hombre lo hace 
sujeto de las relaciones interpersonales, las cuales están mediadas por el desarrollo de dimen-
siones comunicativas, es fundamental apreciar diferentes posturas teóricas al respecto, so-
bre todo aquellas concepciones enmarcadas en un enfoque socio crítico. Por ejemplo, y desde 
un planteamiento clásico, Vygotsky (1987) determina la “palabra” como la unidad manifiesta y 
al mismo tiempo enlace, entre pensamiento y lenguaje; Chomsky (1973) define las competen-
cias comunicativas como la capacidad y disposición para la actuación y la interpretación, no li-
mitándolas a simples habilidades y destrezas (conocimiento gramatical) sino realizar actuacio-
nes concretas del habla en función de cada momento comunicativo, que se fundamenten no 
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sólo en la percepción de mensaje, sino que además se reflexione sobre ellos, se hagan deduc-
ciones y se establezcan conclusiones. Hymes (1989) deriva que la competencia comunicativa 
“está referida  a  los  usos  del  lenguaje  en  actos  de  comunicación  particulares,  concre-
tos, sociales   e históricamente  situados”. Según Fals Borda (2004), las dimensiones comuni-
cativas cumplen tres funciones básicas: informativa, mediadora y afectiva. Por su parte, Murcia  
(2002) mueve sus investigaciones sobre el hecho de que la comunicación debe ser activa, delibera-
da, organizada, eficiente y decisiva, hasta el punto de llegar a considerar, según Zambrano, 

(2013), a las competencias comunicativas como una estrategia de aprendizaje para un mundo en 
constante cambio, que según Ledesma (2014), son cambios cotidianos productos también de  los 
cambios evidentes entre la relación pensamiento y lenguaje.

Desde el desarrollo del este trabajo investigativo, se analizan temáticas asociadas con los 
alcances de las dimensiones comunicativas, destacando su fuerte incidencia en la adquisición y 
generación de conocimientos por su relación con las demás áreas de enseñanza en la vida escolar 
y fuera de ella, precisamente porque el tránsito, apropiación y transformación de la información 
desarrollada en las ciencias sociales (áreas cualitativas) y ciencias naturales (áreas cuantitativas) 
requieren de la comunicación. Así mismo, se ilustran las bondades de las competencias comunica-
tivas (leer, escribir, escuchar y hablar) en cuanto a su finalidad sociocultural, cognoscitiva y afec-
tiva, por favorecer las relaciones y emociones interpersonales, la apropiación y generación de co-
nocimientos y el intercambio de mensajes con diferentes sentidos y significados, hechos sobre los 
cuales se mueve la evaluación como estrategia reguladora de los procesos de enseñanza en el aula.

Constituye entonces, el objetivo principal de esta investigación, el de develar la relación 
existente entre las dimensiones comunicativas y la evaluación de los aprendizajes de los estudian-
tes. Para lo cual se pretende en primera instancia, identificar colectivamente los fundamentos teóri-
cos que guían la práctica docente, en cuanto al desarrollo de la comunicatividad como generadora 
de conocimientos desde las distintas áreas de enseñanza, para posteriormente llegar a resignificar 
el desarrollo de las dimensiones comunicativas y su relación con la evaluación de los aprendizajes 
de los estudiantes en la educación básica primaria, a partir de nuevas humanidades y pedagogías.

Este trabajo investigativo se desarrolló en la Institución Educativa Bajo Grande del Muni-
cipio de Sahagún en el Departamento de Córdoba Colombia, sobre una población constituida por 
10 docentes del nivel de básica primaria, empleando un espacio cronológico de seis meses, tiempo 
en el cual se implementaron como instrumentos de recolección de la información: el análisis docu-
mental, la observación participante y los grupos de discusión, en el marco de una investigación ac-
ción participante, reconociendo la heterogeneidad de agentes y la necesidad de agenciar desde los 
seres humanos transformaciones sociales, culturales y la relación directa con provocar un impacto 
en el mundo con argumentos y la misma crítica como método de investigación (Murcia F, 2002).

Metodología

Las primeras indagaciones diagnósticas en torno a esta investigación con el objetivo de caracterizar 
un contexto problémico se sustentan en un trabajo de campo basado en la observación participante, 
realizado a los referidos docentes de básica primaria, sobre sus concepciones y prácticas de aula en 
cuanto al desarrollo de competencias comunicativas para el favorecimiento de la evaluación de los 
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aprendizajes de los estudiantes. Dicho ejercicio permitió identificar algunas falencias pedagógicas 
como por ejemplo, que la exposición temática por contenidos, valiéndose escasamente del piza-
rrón, y los exámenes y trabajos escritos son los elementos y/o herramientas de enseñanza y evalua-
ción de los aprendizajes más empleadas por los docentes, seguidos por el desarrollo de talleres que 
por lo general conducen a la mera trascripción de escritos plasmados en libros guías y en el mejor 
de los casos extraídos de textos fotocopiados. Las programaciones curriculares de los docentes de 
primaria recogen de dos a cuatro instrumentos para poder llevar a cabo la evaluación de los apren-
dizajes de los estudiantes, pero casi no aparecen instrumentos más novedosos que fortalezcan las 
habilidades de leer, escribir, hablar y escuchar durante todos esos procesos de monitoreo, motiva-
ción e incremento de los desempeños de los estudiantes, que deberían permitir un mayor interés 
cognoscitivo, participación crítica, habilidades y actitudes, demostradas en los contextos escolares. 

Según los resultados diagnósticos de estas observaciones realizadas sobre las prácticas rea-
les de los docentes, que posteriormente fueron sometidos a la discusión y reflexión grupal, se per-
cibe que los referidos aún conservan una concepción de enseñanza del área de lengua castellana 
como un producto escasamente gramatical, es decir, se estaría haciendo mayor énfasis en la sinta-
xis que en la semántica y pragmática, que es donde realmente se refleja la actuación del lenguaje, 
sin desconocer que es indispensable dominar la coherencia y cohesión de las ideas. Reconocen 
también los docentes que poco indagan sobre el conocimiento didáctico el contenido y la disciplina 
del área de lengua castellana, es decir, es probable que existan vacíos teóricos respecto al tema de 
las competencias comunicativas y cómo fomentarlas en el aula.

El ejercicio anterior, permitió poder definir los siguientes objetivos: 

	Identificar colectivamente los fundamentos teóricos que guían la práctica docente, en 
cuanto al desarrollo de las dimensiones comunicativas como generadoras de conoci-
mientos desde las distintas áreas de enseñanza. 

	Resignificar el desarrollo de las dimensiones comunicativas y su relación con la eva-
luación de los aprendizajes de los estudiantes en la educación básica primaria, en el 
contexto de una formación integral.

De acuerdo con estos objetivos, en el marco de una investigación acción participante y las 
posibilidades operativas de acceder a las fuentes de información utilizadas: teorías en competen-
cias comunicativas y evaluación, al igual que las concepciones que refirieron algunos expertos, el 
currículo de la Institución, las programaciones didácticas, y las concepciones y  prácticas de los 
docentes, se utilizaron para el estudio de los mismos el Análisis Documental, la Observación Par-
ticipante y los Grupos de Discusión:

Desde las pretensiones de esta investigación, el Análisis Documental realizado sobre 
algunas teorías que amparan la práctica docente en cuanto al desarrollo de las dimen-
siones comunicativas, que a su vez contribuyan a la transformación de las prácticas de 
evaluación de los aprendizajes, se empleó para favorecer la caracterización de las me-
todologías de enseñanza del área de lengua castellana y las concepciones y prácticas 
evaluativas que los docentes de básica primaria adoptan para monitorear, diagnosticar 
e incrementar el aprendizaje de los estudiantes desde la reflexión sobre su misma expe-
riencia y las fundamentaciones legales que amparan su práctica pedagógica: políticas 
educativas, proyecto educativo institucional, sistema institucional de evaluación, pro-
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gramaciones didácticas de área y planes de clases. 

La Observación Participante se desarrolló sobre 10 docentes de la educación básica primaria de 
la Institución Educativa Bajo Grande, empleando como instrumento de recolección de la informa-
ción los diarios de campo o anecdotarios de cada docente participante, para registrar de manera 
descriptiva los sucesos entorno a las metodologías de enseñanza del área de lengua castellana y las 
concepciones y prácticas de evaluación vividas directamente desde los escenarios de clases, ya sea 
esta observación de manera autorreflexiva o captada por un par acompañante perteneciente a la co-
munidad docente investigadora y reconocida a la vez como parte de la población objeto de estudio.

Los Grupos de Discusión se emplearon para obtener las concepciones de esos 10 docentes 
de básica primaria, acerca de las metodologías de enseñanza, en cuanto al desarrollo de las di-
mensiones comunicativas y su relación con la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes. A 
través de estos grupos de discusión se pudieron estudiar los discursos y relaciones de los sujetos 
con el tema de estudio, ya que se promovió la participación alrededor de la investigación de esta 
realidad social, con un sentido grupal y colectivo en base a una conversación.

Definición de Dimensiones Comunicativas

El análisis documental, la observación participante y los numerosos grupos de discusión desa-
rrollados en el marco de esta investigación permitieron identificar algunas concepciones sobre la 
definición de dimensiones comunicativas. En primera medida, se logró determinar que la condición 
de ser social del hombre lo hace sujeto de las relaciones interpersonales, las cuales se reconocen 
como aquellos procesos que se configuran en el marco de los contextos donde tiene lugar la activi-
dad humana y están mediados por la comunicación, que de una u otra forma obedece a esa relación 
entre pensamiento y lenguaje, que por ejemplo, Vygotsky (1987) resalta como la funcionalidad del 
Ser, catalogando el lenguaje como la manifestación externa del pensamiento y  éste último como 
el estado de la conciencia a partir del desarrollo de ideas, es decir, en ambos procesos la unidad es 
la Palabra.

También se reconoció que la comunicación puede definirse como el complejo proceso de 
carácter social e interpersonal mediante el cual se producen intercambios de mensajes, verbales 
y no verbales, y se ejerce una influencia recíproca entre los interlocutores; que según D’Ángelo 
(2011) esta incidencia comunicativa pueden ser reflexivas, críticas y creativas y que además propi-
cian diversas interacciones racionales y emocionales entre los interlocutores, dicha corresponden-
cia permanente de conocimientos y experiencias clarifican el poder de decisión y el compromiso de 
la comunidad en la gestión, programación y desarrollo de acciones conjuntas. Por esto, la comuni-
cación debe ser activa, deliberada, organizada, eficiente y decisiva (Murcia, 2002).

Según Fals Borda (2004), las relaciones interpersonales juegan un rol fundamental en el 
desempeño de la actividad humana en los diferentes ámbitos sociales en los que ésta se desarrolla, 
y tiene por base la comunicación; por cuanto cumple tres funciones fundamentales:

Resultados: Identificación de los fundamentos teóricos que guían la práctica docente, 
en cuanto al desarrollo de las competencias comunicativas.
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•	 Función Informativa y Generadora de Conocimientos: se refiere al intercambio de men-
sajes con diferentes sentidos y significados.

•	 Función Mediadora: la comunicación actúa como reguladora de la actividad de los inter-
locutores, perfilando consensos en una relación horizontal de sujeto-sujeto. 

•	 Función Afectiva: a través de los mensajes se transmiten emociones y afectos que de al-
guna manera influyen en la percepción interpersonal y complementan las dos funciones 
anteriores.

En la actualidad la didáctica de la comunicación ha ocupado un lugar importante en el de-
sarrollo de la enseñanza de la lengua. Esta didáctica está concentrada en el problema de la comuni-
cación, es decir, en lograr que los estudiantes sean capaces de comprender y comunicarse de forma 
coherente, en dependencia de las necesidades comunicativas que se les presente en las diferentes 
situaciones cotidianas en que habrán de intercambiar.

Ser competente implica tener capacidades adecuadas o estar apto para algo. Poseer deter-
minada competencia significa capacitación, suficiencia, autoridad y calificación en ese ámbito o 
actividad social.  Luego entonces, competencia comunicativa conduce al dominio de la comunica-
ción, lo cual constituye un componente esencial en el proceso de enseñanza aprendizaje y disfrute 
de una convivencia más humanista.

La competencia comunicativa hace referencia al aprendizaje de alguna lengua, es decir, 
se pretende que el estudiante sea competente para comunicarse en la lengua estudiada tanto en la 
forma oral como escrita en las distintas situaciones de la vida cotidiana, al igual que sea capaz de 
comportarse de manera eficaz y adecuada en una determinada comunidad de habla; ello implica 
respetar un conjunto de reglas que incluye tanto las de la gramática y los otros niveles de la descrip-
ción lingüística (sintáctica, fonética, semántica) como las reglas de uso de la lengua, relacionadas 
con el contexto socio histórico y cultural en el que tiene lugar la comunicación.

Desde la perspectiva de Chomsky (1973) se definen las competencias lingüísticas o comu-
nicativas como la capacidad y disposición para la actuación y la interpretación, no limitándolas a 
simples habilidades y destrezas, esto es el reconocimiento de enunciados correctos gramaticalmen-
te (conocimiento de su lengua), más competencias intelectuales o innatas generan ilimitadamente 
actuaciones concretas del habla (las ideas se transforman en expresiones) en función de cada mo-
mento comunicativo, a partir  de la  relación  entre   los fenómenos psicológicos del individuo y los  
externos  de  la  comunidad de hablantes. Esta relación indica, según las pretensiones de esta inves-
tigación, que tal competencia comunicativa podría verse interferida  por  limitaciones de la memo-
ria, las distracciones y perdida de la atención y los errores  causales o típicos, que deben superarse 
o en lo posible evitarse, si realmente se desea fomentar de manera eficiente unas dimensiones 
comunicativas en el aula y fuera dc ella, que se fundamenten no sólo en la percepción de mensaje, 
sino que además se reflexione sobre ellos, se hagan deducciones y se establezcan conclusiones.

De otra parte, Hymes (1989) deriva que la competencia comunicativa “está referida a los 
usos del lenguaje en actos de comunicación particulares, concretos, sociales   e históricamente 
situado”.  Así, él relaciona las capacidades   y   los procesos que la persona deberá aplicar en cual-
quiera de las cuatro habilidades básicas de la lengua (leer, escribir, hablar, escuchar) para producir 
o comprender determinado texto, apropiado a la situación, al contexto y al registro de formalidad 
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oportuna.

Dimensiones comunicativas en la generación de conocimientos y su relación con las demás 
áreas de enseñanza

Tal como se ha referido anteriormente, cuyos análisis son producto de las revisiones documentales 
y los grupos de discusión, las dimensiones comunicativas inciden fuertemente en la adquisición y 
generación de conocimientos por su relación con las demás áreas de enseñanza en la vida escolar 
y fuera de ella, precisamente porque el tránsito, apropiación y transformación de la información 
desarrollada en las ciencias sociales (áreas cualitativas) y ciencias naturales (áreas cuantitativas) 
requieren de la comunicación. En este sentido Zambrano (2013) propone una pedagogía por com-
petencias que permite unos procesos de enseñanza y aprendizaje más abiertos y flexibles a partir 
del diálogo escolar entre conjunto de saberes, al referirse que “las competencias son, lo queramos 
o no, una estrategia de aprendizaje para un mundo en constante cambio, una economía cuyo centro 
es el conocimiento y cuya invariante es la flexibilidad entre saberes”.

La discusión colectiva permitió el afianzamiento sobre el objetivo esencial de la educación 
lingüística, concluyendo que, es la adquisición y la mejora del conjunto de conocimientos, habili-
dades, actitudes y capacidades que permitan desenvolverse en la sociedad de manera adecuada y 
competente en las diversas situaciones comunicativas de la vida cotidiana,  las que la escuela ne-
cesita conjugar con el respeto al valor de uso de las variedades lingüísticas de los grupos sociales 
de los que provienen los estudiantes, con el aprendizaje de otros usos más formales y complejos 
de la lengua que gozan en las actuales sociedades de un indudable valor de cambio en los diversos 
intercambios comunicativos. Es decir, Los docentes necesitan seleccionar los contenidos lingüísti-
cos que ayuden a desarrollar la competencia comunicativa del estudiantado y a ordenar y graduar 
sistemáticamente esos contenidos en relación con los saberes de las distintas áreas y las destrezas 
que pretenden que adquieran en el aula (Baralo, 2012). 

El grupo investigador logró reconocer que el desarrollo de la metodología de aprendizajes 
por un sistema de tareas favorece el tratamiento de las dimensiones comunicativas de los edu-
candos debe fortaleciéndolas como un eje transversal que surja de la realidad y necesidad de los 
estudiantes, con un tratamiento específico y sistemático planteado dentro de unos espacios y unos 
tiempos escolares concretos, como forma de favorecer la reflexión y el desarrollo progresivo de 
la conciencia lingüística. El desarrollo de esta competencia constituye, así, una parte dinámica e 
integrada en la organización y desarrollo de las actividades escolares y de los contenidos de todas 
las áreas, como también, favorecería múltiples facetas e instrumentos variados de evaluación de los 
aprendizajes, encaminados al reconocimiento de la integralidad del ser humano.

Aun cuando en la enseñanza práctica de la lengua, el problema de la formación y desarrollo 
de la competencia comunicativa del estudiantado abarca un variado grupo de aspectos (lingüísti-
cos, psicológicos, pedagógicos, etc.) y una marcada confluencia de competencias (lingüística, so-
ciolingüística, sociocultural, discursiva, estratégica y muchas otras), en la actualidad se impone la 
necesidad de tratar de forma particular el desarrollo de la competencia comunicativa en su carácter 
de conjunto y desde la orientación de las demás áreas de enseñanza, referido éstos, según Correa 
Medina (2001) al: 

a) reconocimiento y uso de significados y del léxico de manera pertinente según las 
exigencias del contexto de comunicación; 
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b) reconocimiento y uso de las reglas contextuales de la comunicación; 

c) activación de mecanismos que garantizan coherencia y cohesión a los enunciados 
y textos; 

d) activación de reglas sintácticas, morfológicas, fonológicas y fonéticas que rigen la 
producción de los enunciados lingüísticos.

El desarrollo de competencias comunicativas como leer, escribir, hablar y escuchar me-
diante un enfoque por tareas, vincula el trabajo didáctico con todas las áreas de enseñanza, puesto 
que supera los modelos estructuralistas o nocionales arraigados en este nivel y se concede valor a 
la lengua como fenómeno social y medio de comunicación, y no sólo como un conjunto de reglas 
que deben ser aprendidas desde la enseñanza del área de Lengua Castellana. En este sentido Jurado 
(2014) propone trabajar los procesos de lectura y escritura en tres niveles de comprensión: literal, 
inferencial e intertextual, hasta llegar a un nivel crítico en el que se pueda reflexionar para transfor-
mar realidades.

Dimensiones Comunicativas como Eje Transversal en la Evaluación de los Aprendizajes

El desarrollo de las dimensiones comunicativas en el aula y las bondades anunciadas anteriormente 
en cuanto a su finalidad sociocultural, cognoscitiva y afectiva, por favorecer las relaciones y emo-
ciones interpersonales, la apropiación y generación de conocimientos y el intercambio de mensajes 
con diferentes sentidos y significados, entre otras funciones; permite el desenvolvimiento de múl-
tiples facetas para la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes en cuanto a conocimientos, 
habilidades y actitudes; eximiendo aquellas prácticas tradicionales de evaluación sustentadas sólo 
en las pruebas escritas que buscan constatar un contenido memorizado sin mucha aplicabilidad en 
la resolución de problemas de la cotidianidad. Algunas de las variadas formas de evaluación de 
los aprendizajes adjudicadas por el fomento de las competencias comunicativas durante el desa-
rrollo de metodologías por un sistema de tareas, se muestran en la Tabla 1, compartiendo algunas               
perspectivas de la (Dirección General de Desarrollo Curricular en México, 2012):

Tabla 1.  Instrumentos para la Evaluación de los Aprendizajes

Técnicas                    Instrumentos

Aprendizajes que pueden evaluarse

Conocimientos         Habilidades         Actitudes  y 
                                                                    Valores 

Observación

Desempeño de los 
Estudiantes

Guía de observación                X                     X                               X
Registro anecdótico                 X                               X                               X
Diario de clases             X                               X                               X
Escala de actitudes             X                               X                               X
Preguntas sobre el                  X                            X    
procedimiento                                          
Cuadernos de los                   X                             X                           X  
estudiantes                             
Organizadores gráficos           X                                X    
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Análisis del Desem-
peño de los Estu-
diantes

Portafolios                             X                 X                       X
Rúbricas                                 X                 X                       X
Listas de cotejo                      X                 X                       X

Interrogatorios Argu-
mentativos

Tipos textuales: Deba-
tes, Mesas Redondas y 
Ensayos
Tipos orales y escritos: 
Pruebas Interactivas

      X                        X                       X

      X                        X                        

Fuente: Tomado de “Las Estrategias y los Instrumentos de Evaluación desde el Enfoque Forma-
tivo”. (Dirección General de Desarrollo Curricular. Secretaría de Educación Pública de México, 
2012).

Como es notable, la utilización de cada uno de estos instrumentos de evaluación de los 
aprendizajes corresponde con la realización previa o simultánea de una tarea movilizada por el 
desarrollo de las competencias comunicativas (leer, escribir, hablar, escuchar). La evaluación es 
una condición inherente al pensamiento y a la comunicación, así lo manifiesta Jurado (2009), al 
considerarla como un proceso valorativo de interacciones, que al contrario del examen canónico 
que pregunta por definiciones unilaterales (es la monología), la evaluación ha de concebirse en 
una dimensión polifónica, dialógica, en tanto que en el escenario de la interacción se representan 
múltiples facetas del lenguaje representadas a través del habla, la escucha, la lectura y la escritura.

 Un ejemplo claro de lo anterior podría reflejarse en la siguiente situación escolar: Los 
estudiantes con la orientación del docente realizan la tarea en el aula de clases de dramatizar una 
realidad social y actual del país, para lo cual debían indagar previamente en varias fuentes de in-
formación. Ante tal situación y de acuerdo con la devolución sistemática que plantea Fals Borda 
(Citado por Ortiz y Borjas, 2008) en el trabajo colectivo docente del grupo investigador, podrían 
deducirse los siguientes elementos didácticos (véase Tabla 2): 

Tabla 2. Situación Didáctica: competencias comunicativas para la evaluación de los aprendizajes

Problema y Obje-
to de Estudio en la 
Clase (Álvarez de 
Zayas)

Reconocimiento y 
reflexión en torno a 
la historia y actua-
lidad del País para 
asumir posición 
crítica.

Metodología Emplea-
da(Sevillano, Marco 
para la Referencia de 
las Lenguas)

Competencias 
Comunicati-
vas Fomenta-
das (Chomsky, 
Jurado, Bara-
lo, Correa)

Instrumentos 
de Evaluación 
E m p l e a d o s 
(Santos, Cer-
da, Estévez, 
Díaz):

Relación con 
otros Sabe-
res (Zam-
brano):

Enfoque por tareas: 
dramatización como 
resultado de previas: 
consultas bibliográfi-
cas, entrevistas, videos, 
observación, alista-
miento escenográfico, 
entre otras subtareas. 

Leer, Escribir, 
Hablar, Escu-
char, Actuar.

Lengua Cas-
tellana, C. 
Sociales, C. 
Naturales, Ar-
tística, Edu-
cación Física,                 
Ética).

Guía de obser-
vación, regis-
tro anecdótico, 
diario de clases, 
escala de acti-
tudes, portafo-
lios, rúbricas y 
espacio para la 
autoevaluación 
y coevaluación.
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Esta interacción valorativa constituye una de las finalidades innovadoras de la evaluación 
formativa, en donde Hernández Abenza (2010) sostiene que para avanzar hacia nuevas formas 
de evaluar, una escala obligatoria es la de intentar conseguir lo que él denomina una evaluación 
comunicativa, cimentada ésta en la necesidad de que exista un flujo de información bidireccional 
docente-estudiante en todas las etapas del proceso de enseñanza-aprendizaje: criterios de evalua-
ción, técnicas e instrumentos, valoración conjunta, etc., en donde por su puesto las dimensiones 
comunicativas favorecen ese intercambio de conocimientos. Por su parte, Álvarez de Zayas (2014), 
en términos didácticos, sostiene que, para garantizar una exitosa resolución de un problema en el 
aula, estas tareas deben ser productiva y no reproductivas.

Dimensiones Comunicativas para la Evaluación de los Aprendizajes, en el Contexto de una 
Formación Integral

Las pretensiones por tratar de cambiar determinados estados de conciencia, frente a la ardua tarea 
de transformar una realidad educativa respecto a las tradicionales formas de orientar las prácticas 
de evaluación de los aprendizajes de los estudiantes en la educación básica primaria, corresponde 
en gran medida con la realidad de la práctica docente en las instituciones educativas que cons-
tituyen la población en estudio en el marco de esta investigación. A pesar de que los docentes 
tienen conocimientos pedagógicos y disciplinares de las áreas de enseñanza en el nivel de básica 
primaria, se evidencia en las aulas de clases la implementación de una didáctica reproductiva con 
fines escasamente de medición de los aprendizajes, lo cual se refleja cuando la verificación de esos 
aprendizajes en los estudiantes, que por lo general es de tipo cognoscitivo, más no de habilidades ni 
actitudinal, se hace mediante la aplicación sólo de pruebas escritas cuyas respuestas muchas veces 
implica demostrar o constatar la asimilación memorística de un conocimiento más no la resolución 
de una situación problema que requiere la puesta en marcha de unas competencias ya adquiridas y 
apropiadas, con la dificultad de que la naturaleza de estas competencias requeridas para la forma-
ción integral de los estudiantes hace que no todas sean evaluables a través de pruebas de papel y 
lápiz. Todo esto en contraposición a lo manifestado por Sevillano (2005), quien considera que la 
Didáctica debe conducir al estudiante a la progresiva adquisición de conocimientos, técnicas, hábi-
tos, así como la organización más conveniente del contenido que ha de ser asimilado y demostrado 
y los elementos con que se ha de auxiliar el docente.

De otra parte, esa práctica docente opacada por la implementación de una didáctica transmi-
sionista de contenidos, debería centrarse en una didáctica desde la tendencia comunicativa, frente a 
lo cual, Sevillano (2005) considera que los contenidos y su transmisión y evaluación se articulan en 
el conjunto de relaciones entre todos los implicados, posibilitando una dedicación realista a los as-
pectos concretos de interacción en el aula, a través de una comunicación eficiente que contempla el 
desarrollo de unas habilidades comunicativas, consideradas según Noam Chomsky (1973) como la 
manifestación de las competencias básicas en diversos contextos y situaciones. El autor manifiesta 
que “la competencia lingüística no es tanto la lengua como sistema pasivo de signos, como simple 
inventario, sino la interiorización mental que un individuo hace del sistema como un mecanismo 
generador de todas las posibles expresiones correctas de la lengua” (…) “la competencia es aquello 
que hace posible la actuación o comportamiento lingüístico, en donde dicha actuación se asume 
como el uso real que una persona hace de la lengua en situaciones concretas”. De ahí la importan-
cia de retomar el lenguaje como área fundamental de enseñanza que genera y articula el reflejo de 
competencias en los estudiantes, en esa misión de formarlos integralmente.
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En Colombia, la Ley General de Educación (Ley 115 del 1994) es la norma magna en com-
plemento con sus posteriores reglamentaciones, la que regula el servicio educativo en las institu-
ciones educativas del país, en sus niveles de preescolar, primaria, secundaria y media, la cual define 
en materia de formación integral, que:

La educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que 
se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus 
derechos y sus deberes.

Así las cosas, y en coherencia con lo expuesto por Campo (1999), la formación integral es 
un elemento constitutivo de la condición humana que tiene lugar en cada persona, a partir de un 
proceso mediante el cual se adopta una determinada forma de actuar, y ese proceso es el propio 
de la vida, por ello las sociedades han delegado en la institución educativa la tarea de contribuir 
al proceso de formación de quienes se van insertando a la sociedad. Para ello, según Hernández 
Abenza (2010), es necesario cambiar de escenario y de mentalidad educativa con los estudiantes y 
enseñar y evaluar en función de los fenómenos, procesos y transformaciones que acontecen en el 
mundo real en el que se mueven y se relacionan.

De otra parte, según Cerda (2000), las tradicionales formas de enseñar y evaluar, de tipo 
sumativas, reproductivas y certificativas, evolucionó en una evaluación criterial, formativa e inte-
gral. En la actualidad se percibe como un proceso global en donde el referente es el estudiante y 
toda la comunidad educativa, es decir, la evaluación de los aprendizajes para el reconocimiento de 
la integralidad humana enlaza el saber, el saber hacer y el saber ser (conocimientos, habilidades 
y actitudes) a través del desarrollo de habilidades comunicativas, conocimientos adquiridos, las 
construcciones propias del estudiante, además de la amplia dimensión axiológica, como sus rela-
ciones interpersonales, intrapersonales, la cooperación, entre otros, es decir, la atención se centra 
en evaluar el grado de desarrollo alcanzado por los estudiantes no sólo en los aspectos cognosciti-
vos, sino también en los afectivos y psicomotrices. 

La evaluación de los aprendizajes para la formación integral debe plantearse desde unas 
directrices que garanticen que uno de los resultados va a ser precisamente la adquisición de todas 
aquellas competencias y habilidades que el estudiante requiere para su desarrollo holístico, así 
lo considera Estévez (1997) al afirmar que la evaluación se concibe desde la formación integral, 
respondiendo a los objetivos planteados en la ley general de educación, haciendo a un lado los 
modelos tradicionales e integrando armónicamente los elementos cognoscitivo, afectivo y motriz, 
además de crear un ambiente de cooperación con todos los sujetos que participan en el proceso de 
aprender procurando eliminar posibles disociaciones. La evaluación integral se ocupa del desarro-
llo de las capacidades, el mejoramiento del desempeño y rendimiento de los educandos, expresados 
a través de las múltiples manifestaciones de su personalidad y de los factores internos y externos 
que inciden en su aprendizaje.

Estas diversas manifestaciones de la personalidad sólo son posibles con el buen actuar de 
las competencias comunicativas, que a su vez constituyen la evidencia de una eficiente relación en-
tre pensamiento y lenguaje, que según Ledesma (2014) al referirse a la perspectiva de Vygotsky en 
su teoría sobre el aprendizaje y la Zona de Desarrollo Próximo, es en la infancia donde el cerebro se 
encuentra en un proceso de maduración crítico que no debe ser desaprovechado para generar los re-
pertorios comportamentales y procedimentales básicos que le permitan al niño o niña aumentar sus 
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probabilidades de éxito en la apropiación y generación de conocimiento en los niveles superiores.

Discusión de resultados

En correspondencia con las anterior exposición sobre el desarrollo de las competencias comunica-
tivas y su relación con la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes, como campo de acción 
de este trabajo investigativo, en última instancia se pretende entonces, favorecer una formación 
integral como resultado de unos mejores procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación, mejora-
dos desde el fomento de las competencias comunicativas que favorezcan el desarrollo de todas las 
dimensiones del ser humano, pues de esta forma el estudiante se prepara para los retos que tendrá 
que enfrentar en su vida como ciudadano partícipe de una sociedad, además de las decisiones que 
tendrá que tomar relacionadas directamente con sus campos de acción, en donde el lenguaje tiene 
una valía social, pues muchas de sus posibles manifestaciones, en especial la lengua, se constitu-
yen en instrumentos por medio de los cuales los individuos dan forma y mantienen sus relaciones 
interpersonales, sustento y eje de la vida en comunidad. Así, formar en lenguaje para la comunica-
ción supone formar individuos capaces de interactuar con sus congéneres, esto es, relacionarse con 
ellos y reconocerse (a la vez que reconocerlos) como interlocutor capaz de producir y comprender 
significados, de forma solidaria, atendiendo a las exigencias y particularidades de la situación co-
municativa (MEN, 2006).

Tal como se discutió al interior de esta investigación y de acuerdo con las actuales ten-
dencias educativas, los procesos didácticos en las escuelas deben procurar el desarrollo de las 
Competencias Comunicativas a través de estrategias que faciliten y promuevan la interacción, la 
construcción de nuevos conocimientos y significados en contextos específicos.  Por consiguiente, 
se busca un acercamiento a la lengua más allá de lo meramente estructural (gramatical); que per-
mita enriquecer el desempeño social de los estudiantes mediante el uso de la lengua de manera 
adecuada al contexto y a las situaciones de comunicación, tal como lo plantean Chomsky (1973) y 
Jurado (2009) cuando coinciden de que el uso adecuado de la lengua debe favorecer la criticidad 
del ser humano.

Estas actitudes de un ser crítico sumadas al desarrollo de capacidades, ambas determinadas 
como manifestaciones de la personalidad a las que se refiere Estévez (1997),  se reconocen desde 
las bondades del lenguaje al brindarle a los seres humanos la posibilidad de comunicarse  y com-
partir con los otros sus ideas, creencias, emociones  y  sentimientos por medio de las competencias 
comunicativas. Así las cosas, las nuevas metodologías de enseñanza deberían propiciar procesos 
de acación intersubjetiva, es decir, intercambios de significados  subjetivos, los seres humanos 
participan en contextos sociales particulares e interactúan con otros, compartiendo puntos de vista, 
intercambiando opiniones, llegando a consensos o reconociendo diferencias, construyendo conoci-
mientos, creando arte, en fin, propiciando una dinámica propia de la vida en comunidad y constru-
yendo el universo (Santos, 2015).

Una de las metodologías con mayor participación en los escenarios escolares y con trans-
ferencia en diversos contextos sociales, es la proyectada para generar aprendizajes por un sistema 
de tareas. Como ya es sabido, el aprendizaje es posibilitado a partir de un conjunto de relaciones 
establecidas entre los estudiantes con un medio y un sistema educativo que contempla entre varios 
elementos una evaluación por procesos, lo que significa que el docente debe propiciar motivado-

E D I C I O N E S   I N F O T E P   H V G 

66
Página 

Nuevas Humanidades y Futuros de la Educación: Experiencias Investigativas del Bajo Sinu 



res ambiente de aprendizajes basados en la resolución de problemas o en las también llamadas 
desarrollo de tareas, que desde el seno de esta investigación, contribuyan con el fomento de las 
dimensiones comunicativas como eje transversal en la generación y apropiación de conocimientos 
de todas las áreas de enseñanza en la educación básica primaria, hasta el punto de transformar la 
evaluación de los aprendizajes de los estudiantes que distinga no sólo contenidos y habilidades sino 
además actitudes y afectividad, en el afán por reconocer la integralidad del ser humano, a partir de 
la construcción conjunta y reflexión colectiva de los actores implicados, tal como lo señala Cheva-
llard (1998, s.p): “el aprendizaje constituye un proceso de construcción activa de significados por 
parte del sujeto que aprende. Este proceso implica la relación entre lo que cada uno sabe y puede 
hacer, y los nuevos contenidos que ha de aprender”. 

De esta manera, la tarea es una actividad como hacer una llamada telefónica o escribir 
un manual de instrucciones o diseñar un cuadro sinóptico, es decir, según el Instituto Cervantes 
(2002), estas tareas no son sólo de carácter gramatical. En los estándares básicos de competencias 
en lenguaje establecidos por el MEN (2006) se visibilizan los subprocesos de cada factor; es decir, 
las habilidades, destrezas y desempeños que se esperan de los estudiantes para llevar a cabo tareas 
específicas.  Los desempeños esperados se formulan como objetivos de aprendizaje en el aula de 
clase.  Es así como la tarea se convierte en el dispositivo para construir significado, las cuales 
se clasifican de acuerdo con el tipo de interacción que se promueve en el aula. Éstas pueden ser 
propuestas como rompecabezas, portafolios, pasos para la solución de problemas, intercambio de 
opiniones, argumentación y toma de decisiones, entre otras. Así lo plantea Estaire (2011) cuando 
afirma que “una tarea requiere poner en marcha procesos de uso de la lengua que reflejen los actos 
que tienen lugar en la comunicación en “el mundo real” (s.p), con una finalidad y un resultado cla-
ramente definidos que servirán para evaluar el cumplimiento de esta”.

Conclusión 

La relación entre las competencias comunicativas y los procesos de evaluación de los aprendizajes 
está ligada a las nuevas tendencias educativas que invitan al aprendizaje integral, donde los co-
nocimientos se articulan con las actitudes y los valores con el fin de estimular el pleno desarrollo 
humanístico de los estudiantes. Estas pretensiones se logran en la medida que se considere a la 
educación como un proceso continuo donde el estudiante participa activamente en su aprendizaje, 
en este caso el docente ya no es el simple transmisor de conocimientos, sino que debe establecer 
nuevos ambientes de aprendizaje incluyendo metodologías de evaluación adaptadas completamen-
te a las singularidades de los educandos. Pero esta participación activa de los estudiantes se hace 
posible si regulan unos procesos evaluativos que integren conocimiento, habilidades y actitudes, 
en cuya tarea ejercen un rol importante las competencias comunicativas. A través de sus diversas 
manifestaciones, el lenguaje se constituye en un instrumento esencial de conocimiento, en tanto 
representa una puerta de entrada para la adquisición de nuevos saberes. Por ejemplo, cuando el 
individuo interactúa con el texto de algún autor o intercambia ideas con otros, construye nuevos 
conocimientos, en lo personal y en lo social.

De otra parte y desde la fundamentación teórica de los Estándares Básicos de Competencias 
en Lenguaje expedidos por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia- MEN (2006) para 
establecer criterios de calidad frente a la enseñanza y aprendizaje del área de lenguaje, se resalta el 
valor social que tienen las competencias comunicativas en el desarrollo de una pretendida forma-
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ción integral del ser humano, puesto que el lenguaje se torna, a través de sus diversas manifesta-
ciones, en eje y sustento de las relaciones sociales. Gracias a la lengua, por ejemplo, los individuos 
interactúan y entran en relación unos con otros con el fin de intercambiar significados, establecer 
acuerdos, sustentar puntos de vista, dirimir diferencias, relatar acontecimientos, describir objetos. 
En fin, estas seis dimensiones comunicativas (lingüísticas, literaria, afectiva, pedagógica, interac-
tiva y psicológica) se constituyen en instrumentos por medio de los cuales los seres humanos ac-
ceden a todos los ámbitos de la vida social y cultural, lo cual es fundamental a la hora de evaluar y 
formar integralmente a un grupo de estudiantes.

Relacionado con lo anterior, el presente trabajo investigativo amparado en una propuesta 
didáctica que fomente las competencias comunicativas para la transformación de la evaluación de 
los aprendizajes de los estudiantes desde un enfoque socio crítico, privilegia algunas condiciones 
de formación en las que se rescata el liderazgo compartido, el sentido de responsabilidad que se 
despierta por el aprendizaje propio y el de los demás, la tarea como producto de una acción con-
junta del grupo, el análisis e identificación de las formas como se aprende y aprenden los demás, y 
la compañía del docente como observador de las dinámicas, mediador y orientador de las acciones 
promovidas para el aprendizaje, de tal manera que el proceso didáctico evaluativo se organice 
mediante el trabajo por tareas que contemplan el desarrollo de competencias comunicativas con 
finalidades hacia el reconocimiento de la integridad humana.
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Resumen

El presente estudio tiene como objetivo construir procesos participativos que evidencien trans-
formaciones en la identidad territorial de comunidades educativas rurales desde la religación de 
saberes ancestrales y ecología social. La realización de esta investigación es importante porque está 
acorde con los acuerdos realizados a nivel mundial y nacional en relación a la vinculación de los 
saberes alternativos de conocimiento con la educación y puede contribuir al fortalecimiento de la 
construcción de la gestión comunitaria de las instituciones educativas rurales desde la generación 
de acciones que permitan el reconocimiento de la identidad territorial y valoración de los saberes 
ancestrales pertinentes en comunidades educativas rurales a nivel local, regional y global. Se uti-
liza la metodología cualitativa desde el paradigma socio-crítico, utilizando la IAP (Investigación 
Acción Participación). La revisión de literatura realizada hasta el momento ha permitido reconocer 
que existe poca información sobre estudios que vinculen la territorialidad y saberes ancestrales con 
la educación rural a pesar de que este contexto ofrece grandes posibilidades para la generación de 
conocimiento social.  

Palabras clave

Educación rural, territorialidad, saberes ancestrales, identidad rural. 

Abstract

The objective of this study is to build participatory processes that demonstrate transformations in 
the territorial identity of rural educational communities from the re-connection of ancestral knowle-
dge and social ecology. Carrying out this research is important because it is in accordance with the 
agreements made at the global and national level in relation to the linkage of alternative knowledge 
of knowledge with education and can contribute to the strengthening of the construction of com-
munity management of rural educational institutions from the generation of actions that carry out 
the recognition of the territorial identity and valuation of the pertinent ancestral knowledge in rural 
educational communities at the local, regional and global levels. The qualitative methodology is 
used from the socio-critical paradigm, using the PAR (Participation Action Research). The litera-
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ture review carried out so far has allowed us to recognize that there is little information on studies 
that link territoriality and ancestral knowledge with rural education, despite the fact that this con-
text offers great possibilities for the generation of social knowledge.

Keywords: Rural education, territoriality, ancestral knowledge, rural identity.

Silencio y olvido en la investigación rural 

La Educación rural desde las políticas públicas, hasta la organización en las gestiones del PEI, 
demuestran una  desarticulación de la educación con la territorialidad y los saberes propios de las 
comunidades educativas rurales y en este sentido, la educación le da poca relevancia a la vincula-
ción de las acciones educativas con el contexto local, es por eso que en la presente investigación se 
busca construir procesos participativos  que evidencien transformaciones en la identidad territorial 
de comunidades educativas rurales desde la religación de saberes ancestrales y  ecología social. 

A nivel mundial se plantea  la preocupación por vincular los sistemas alternativos de cono-
cimiento en las prácticas educativas tal como  lo afirma la UNESCO (2015) y  en  la agenda 2030 
de Naciones Unidas (2018), en el objetivo de desarrollo sostenible (ODS) número 4   se plantea la 
necesidad de  generar una educación inclusiva, equitativa  y de calidad, de igual forma, a nivel na-
cional el MEN (2017) habla de la necesidad de generar investigación relacionada con las diferentes 
áreas obligatorias y los saberes ancestrales. 

Así mismo, en los  planes de desarrollo a nivel nacional, departamental y municipal (2016-
2019)  se esbozan algunas estrategias relacionadas con el desarrollo rural, sin embargo, las accio-
nes que se desarrollan desde lo educativo, por lo general,  no involucran las características propias 
del contexto y en consecuencia,  las comunidades educativas rurales, están viviendo una creciente 
pérdida de la identidad con su territorio y de los aspectos relacionados con la riqueza cultural an-
cestral, aún en comunidades cuyos sistemas económicos, culturales y ambientales se pueden consi-
derar socialmente estables y en potencial desarrollo económico, produciendo una paulatina desva-
loración de lo rural, por tanto, es importante reconocer ¿de qué manera la ecología social y saberes 
ancestrales permiten la construcción de identidad territorial en comunidades educativas rurales?. 

En la pesquisa realizada sobre educación rural, se identificó que se vienen realizando es-
tudios, en los últimos años relacionados con la educación rural, éstos se limitan al aumento de la 
cobertura o a la alfabetización para adultos, al desarrollo rural, entre otros temas y poco o nada se 
fundamentan en las potencialidades existentes en los contextos educativos rurales para vincular 
los saberes ancestrales y la territorialidad con la propuesta educativa rural.  desconociendo que “la 
educación no se puede agotar en la organización de las áreas de estudio, sino que va más allá, im-
plicando todo el quehacer educativo al interior del contexto escolar y su radio de acción trasciende 
los muros de las instituciones educativas” (Correa, 2020, p.4).

La concepción de territorio, en este estudio, se sustenta en autores como Llambi y Pérez 
(2007) y Pisani y Franceschetti (2011) y Corredor (2014) quienes coinciden en afirmar que la 
definición del territorio va más allá del reconocimiento de un espacio físico y es visto como una 
construcción social de quienes lo habitan y de sus poblaciones vecinas. Por otro lado, la concepción 
de saberes ancestrales se sustenta en los planteamientos de Schmelkes (2006), Argueta, Corona y 
Hersch (2011), Baróngil, Espitia, Restrepo y Rivera (2014) quienes manifiestan la importancia que 
tiene la valoración de los saberes locales los cuales no son estáticos ni se encuentra ligado a una 
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sola cosmovisión y se construyen de manera colectiva trasmitiéndose de generación en generación. 

La revisión del estado del arte ha permitido la identificación de estudios relacionados con 
los saberes ancestrales. Ruíz y Limón (2019), Daza, Rodríguez y Carabalí (2018) y Rengifo, Rios, 
Fachín y Vargas (2017) reconocen la importancia de las prácticas ancestrales y consideran que los 
conocimientos prácticos que poseen los sujetos son una herramienta relevante para el buen vivir de 
las comunidades y su reproducción en otros contextos es posible, a partir del diálogo de saberes. 

En lo relacionado con  identidad territorial rural, investigaciones realizadas por Turra, La-
gos y Valdés (2018), Soto y Molina (2018), Trimano (2016) y  Fals Borda (2009) permiten eviden-
ciar la importancia de la identidad rural mientras que los estudios de Heras y  Miano (2017) y Pérez 
y Montenegro (2015) evidencian el  acercamiento a la constitución del territorio desde la relación 
de espacios y sujetos, lo que permite la reflexión sobre ¿cómo los vínculos entre sujeto e investiga-
ción permiten la territorialización, desterritorialización y reterriorialización? 

IAP en la investigación educativa rural. 

En esta investigación se utiliza una metodología cualitativa, fundamentada en el paradigma socio- 
crítico y el tipo de investigación a utilizar es la IAP (Investigación Acción Participativa), abordada 
desde autores como  Gajardo (1983), Murcia (2004), Fals Borda (2009), Eljach (2009) y Rincón 
(2017) quiénes siguiendo los planteamientos de Orlando Fals Borda proponen diferentes fases, 
momentos o niveles en la IAP y luego de establecer la religación de conceptos entre ellos, se pro-
pone el desarrollo de tres fases que son: la construcción del diagnóstico contextual, la elaboración 
e implementación de la estrategia educativa y la realimentación sistemática. La población que 
interviene en el estudio son comunidades educativas rurales ubicadas en el Corregimiento de Los 
Monos en Lorica- Córdoba. Entre las técnicas utilizadas se encuentran la cartografía social, grupos 
de discusión, entrevistas, entre otros.

Resultados parciales

Los resultados parciales en relación con las categorías de análisis propuestas en la investigación 
demuestran que se han realizado estudios conducentes al mejoramiento de las condiciones econó-
micas y sociales de comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes, en los cuales con-
templan aspectos que involucran los saberes ancestrales y la identidad territorial, pero, existen muy 
pocos estudios en los que se evidencie la vinculación de éstos con la educación rural. Así mismo, 
la mayor parte de las investigaciones en educación rural se enfocan en la institucionalización de la 
misma y no en el potencial que pueden tener las comunidades locales de base. 

Otras miradas para la investigación rural 

De los planteamientos obtenidos del análisis teórico del problema de estudio se puede concluir que: 

•	 Es necesario que las intervenciones en los contextos rurales se realicen teniendo en 
cuenta el reconocimiento de las potencialidades existentes en el contexto de la educación 
rural de Colombia.

•	 Aunque en los últimos años se vienen realizando estudios que involucran la ruralidad 
en lo relacionado con aspectos económicos, sociales, educativos y ambientales, existen 
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poca información sobre estudios que vinculen los saberes ancestrales y la territorialidad 
con la educación formal en el contexto rural. 

•	 Es necesario que las intervenciones en los contextos rurales, se realicen teniendo en 
cuenta el reconocimiento de las potencialidades existentes en el contexto

•	 Los saberes ancestrales no son estáticos, sino que tienen transformaciones resultantes 
del dialogo de saberes y el diálogo intergeneracional. 
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CAPÍTULO

9
Desafíos al pensar la educación superior 

pública, desde el sujeto

Una hazaña en búsqueda de contradecir el “Mito del eterno retorno” que 
plantea Mircea Eliade, y  las lógicas de violencia simbólica de la cual 

habla el Sociólogo Frances Pierre Bourdieu.

Noé José Jiménez Pérez 1

Resumen

El presente trabajo hace parte de los avances de investigación alcanzados hasta la fecha en el mar-
co de la investigación de tesis Doctoral titulada: Currículo diferenciado en educación superior un 
abordaje desde el capital cultural de los estudiantes, con el objetivo de dar o conocer o bien sea 
evidenciar la existencia un currículo diferenciado en los estudiantes universitarios, que está vincu-
lado con las múltiples realidades que subyacen en las particularidades de su vida cotidiana.  Dicha 
investigación se soporta en el paradigma histórico hermenéutico, desde el enfoque de investigación 
cualitativo y el tipo de estudio Etnografía Educativa, que por las condiciones que hoy vive la hu-
manidad debido a la pandemia covid-19, se ha articulado con la etnografía virtual o digital, en la 
cual se implementan técnicas de investigación como la observación participante, la entrevista semi 
estructurada y la historia de vida.  La reflexión y bien sea la construcción teórica que se presenta 
en la presente ponencia, representa un resultado de las observaciones realizadas por el investigador 
en el ejercicio docente, donde con frecuencia surgen escenarios que llaman la atención y reclaman 
de un análisis desde las ciencias humanas y sociales, que centre su mirada en la dimensión en una 
dimensión integral de los sujetos que configuran el acto pedagógico. 

Palabras clave

Educación superior publica, Violencia Simbólica, Desafíos. 

Abstract

The present work is part of the research advances achieved to date in the framework of the Docto-
ral thesis research entitled: Differentiated Curriculum in Higher Education, an approach from the 
students’ cultural capital, with the aim of giving or knowing or being demonstrate the existence of 
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a differentiated curriculum in university students, which is linked to the multiple realities that un-
derlie the particularities of their daily lives. This research is supported by the hermeneutic historical 
paradigm, from the qualitative research approach and the type of study Educational Ethnography, 
which due to the conditions that humanity lives today due to the covid-19 pandemic, has been 
articulated with virtual or digital ethnography , in which research techniques such as participant 
observation, semi-structured interview and life history are implemented. The reflection and either 
the theoretical construction that is presented in this presentation, represents a result of the observa-
tions made by the researcher in the teaching exercise, where scenarios frequently arise that attract 
attention and demand an analysis from the human sciences and that focus its gaze on the dimension 
in an integral dimension of the subjects that make up the pedagogical act.

Keywords

Public higher education, Symbolic Violence, Challenges.

La educación como proceso de interacción social y aprendizajes culturales

La educación cumple un papel de gran significancia e importancia para los seres humanos puesto 
que, gracias a ella, y mediante procesos de interacción social y aprendizajes culturales, el hombre 
logra trascender de su condición Biológica y se resignifica como ser humano, al tiempo que logra 
constituirse en un motor de cambio, entendiendo la actividad educativa como un elemento de par-
ticular relevancia en cada etapa de su vida.

En este sentido el desarrollo humano, se presenta como el proceso que permite el aprendizaje 
y la aplicación de lo aprendido para mejorar la calidad de vida, siendo entonces el eje de todo pro-
ceso de crecimiento. 

Lo anterior nos permitirá contemplar la realidad de nuestra vida, desde una realidad más justa 
y equilibrada; entendiendo la educación como la base tanto material como espiritual de todo ser hu-
mano, puesto que un pueblo que no sea capaz de desarrollar un alto nivel de educación no podrá te-
ner un desarrollo en sus diferentes ámbitos.  De esta manera se concibe el proceso educativo como 
“un canal de movilidad social legítimo” el cual le permitirá al individuo alcanzar altos niveles de 
desarrollo en su vida académica, pero también en lo económico, social, político y cultural y lo más 
importante en su subjetividad como ser, como individuo que enfrenta al sistema en la búsqueda de 
una condición deseada.  

Es por ello que resulta de gran importancia comprender, develar y dar a conocer  esas  reali-
dades que viven diariamente niños, adolescentes y jóvenes al tener que primeramente, enfrentarse a 
los “molinos de viento”, de los que habla el  Quijote, para poder acceder al sistema educativo; esos 
molinos de viento, son el primer opositor, el cual termina siendo  el mismo sujeto, quien para lograr 
acceder a una transformación de su vida mediante la educación,  primeramente tiene que definirse 
y redefinirse a sí mismo, siendo capaz de identificar cuál es su real situación en su vida cotidiana, 
reconociendo los elementos que conforma su contexto socioeconómico , sociocultural, todos los 
elementos que influyen en ese ser que ha resultado de un proceso de construcción por los elemen-
tos ya mencionados. Pues bien, este ejercicio de definición y redefinición como primer escenario 
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para irrumpir frente a los prototipos, esquemas o supuestos de una sociedad que desconoce muchas 
veces las particularidades del sujeto; y pretende imponer lógicas supuestas, no resulta fácil.  Hablar 
de ese proceso de definición y redefinición desde el sujeto, lo tiene que llevar a un ejercicio crítico, 
reflexivo, pero ante todo muy objetivo y serio como parte del sujeto que se reconoce y que toma la 
firme decisión de redefinirse, proyectando lo que desea sea su próxima realidad. 

Ahora bien, luego de tener que confrontarse así mismo, el sujeto se encuentra ante un entor-
no sociocultural, que desde una voz de ultratumba le insiste, que no tiene sentido contradecir las 
lógicas supuestas que indica el sistema, que como lo plantea el Mito del eterno retorno de Mircea 
Eliade desde la filosofía: “hijo de herrero, herrero será, hijo de ebanista, ebanista será” pero ¿qué 
viene a ser entonces aquel que ni siquiera padre tuvo? 

Toda esta lógica hoy nos invita a pensar ¿cuáles son las realidades que se ciernan sobre los jó-
venes, de manera particular en el sistema de educación superior?, puesto que es ahí  donde nuestros 
estudiantes constantemente viven ese proceso que día a día los invita a  optar por contradecir las 
lógicas que le indican que la mejor opción sería quedarse de manera pasiva en sus pueblos, en sus 
municipios, corregimientos o veredas, dando complimiento a la predestinación supuesta que tiene 
su vida, no obstante, esa fe que desde le sujeto nace para consigo mismo le lleva a poder mirar esta 
realidad de una manera diferente, le invita a desafiar dichas lógicas y en la búsqueda día a día de la  
trasformación de esa realidad, mirando hacia una realidad mejor, movilizándose en un caminar que  
avanzar hacia mejor, pero al tomar dicha decisión de contradecir esas lógicas,  tiene que enfrentarse 
no solo a sí mismo como ya lo habíamos planteado o a una realidad sociocultural, me atrevería a 
decir socioeconómica y política de su contexto de origen, sino que también tiene que confrontar 
con firmeza un sistema de educación superior que muchas veces resulta frío, mezquino, donde la 
violencia simbólica representada en los egos, en las ínfulas de superioridad, un sistema que en 
el  afán de dar cumplimiento a los direccionamientos, planes, proyectos, políticas institucionales 
o formales,  invisibiliza,  niega, silencia  las realidad particular del sujeto, con relación a lo antes 
dicho, Bourdieu y Passeron (1996), señalan:

“Toda cultura académica es arbitraria, puesto que su validez proviene únicamente de que 
es la cultura de las clases dominantes, impuesta a la totalidad de la sociedad como evidente 
saber objetivo. Por otra parte, para vencer las resistencias de las formas culturales antagóni-
cas, el sistema escolar necesita recurrir a la violencia, violencia simbólica, que puede tomar 
formas muy diversas e incluso extraordinariamente refinadas y por tanto más difícilmente 
aprehensibles, pero que tiene siempre como efecto la desvalorización y el empobrecimiento 
de toda otra forma cultural, y la sumisión de sus portadores¨ (P. 9)

Es por ello por lo que hablar de la educación superior, hoy nos tiene que confrontar al hecho 
de comprender cuál es la realidad que tiene que vivir un joven al ingresar a una universidad. Prime-
ramente, ante la hazaña de lograr un cupo en la educación pública superior, pues como sabemos, 
nuestro país tiene una gran debilidad en materia de garantía de derechos en acceso a la educación 
superior, y hoy por hoy tener un cupo en la universidad pública puede ser considerado como un 
privilegio de pocos. Una vez logrado este cometido de alcanzar esa hazaña, este joven debe mante-
nerse firme, soportando todos los escenarios ligado a esa violencia simbólica que ejerce el sistema 
que estará representado en la falencia, debilidades, la escasez, muchas veces de recurso, la ausen-
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cia de mecanismos certeros que permitan el óptimo desarrollo de este proceso, puesto que pocos 
cuentan con la fortuna de encontrar o bien sea gestar oportunidades que le permitan sostenerse y no 
desfallecer en dicho intento de transformar su vida.  Hablar de la educación superior hoy, nos tiene 
que llevar a pensar todo ese proceso que como bien decíamos, tiene que vivir el joven. Primero, 
enfrentando a sí mismo como sujeto en un proceso de definición y redefinición de su ser, luego a un 
contexto sociocultural que le grita que no tienen sentido intentarlo, que mejor permanezca estático 
y obedezca a su predestinación y asuma un oficio tradicional: La herrería, la ebanistería, el campo, 
o en tiempos modernos, el fototaxismo. Pero esa sed de transformar su vida desde la redefinición 
del sujeto lo lleva a la realización de acciones concretas, que le permiten avanzar hacia ese objetivo 
que muchas veces parece estar borroso y distante, pero que al caminar con pasos firmes se logra 
apreciar de una manera más clara. Es allí cuando luego de contradecir a ese contexto sociocultural 
y a todas esas lógicas que indicarían que nada se podía hacer, llega dicho joven a ese escenario de-
seado que es la vida universitaria. Por tanto, es necesario preguntarnos cuales son las características 
de la educación que se imparte en los claustros de educación superior, puesto que desde una lógica 
humanista esta, ha de ser vista como una apuesta al cambio social, una educación para la vida, la 
cual consiste en implementar en los jóvenes una formación humana desde el sujeto, que construya 
en ellos una gran fundamentación en virtudes para el mañana.  

Educar para la vida es afianzarlos, hacerlos seres competitivos, es decir, prepararlos en una 
formación íntegra, puesto que es momento de comprender que la pobreza y la desigualdad social 
no se resuelven, sin un arduo emprendimiento, sin un proceso donde la educación debe ser la prin-
cipal aliada y guía. Con lo anterior se logrará que los jóvenes que hoy asisten al sistema educativo 
de educación superior sean personas asertivas que miren con objetividad la realidad de su contexto 
y se muestren interesados en diseñar estrategias para transformar su realidad, logrando una visión 
de progreso social, de desarrollo humano, que sea transversal y responda a los retos de la sociedad 
contemporánea. 

Educar para la vida es formar a nuestros jóvenes en los valores fundamentales de la existen-
cia como son: el valor a la vida y la justicia social, para que de esta forma estén capacitado para las 
relaciones laborales, sociales y familiares.   

Retos que los docentes han de asumir ante la realidad del sistema educativo contemporáneo

La realidad educativa contemporánea, trae consigo un sin número de retos que los docentes  deben 
asumir con gran sensatez, el sistema educativo de hoy se ha de transformar y propugnar por un acto 
pedagógico con sentido, apostarle a lo que desde la teoría psicosocial se ha denominado centros de 
interés, no se puede seguir reproduciendo un modelo educativo donde los estudiantes deben apren-
der contenidos inconexos con aquellos que realmente les interesa o los hace feliz y permitirá que en 
su desarrollo  humano y profesional sean realmente eficaz y eficientes. No es posible seguir llenan-
do salones con sujetos pasivos, que los estudiantes se sientan obligados a aprender contenidos que 
no tienen ninguna utilidad para su proyecto de vida; es por ello, que se hace necesario replantear los 
planes de estudio, las asignaturas, incluso es necesario replantear en cierta medida la manera como 
sesgamos las iniciativas de los estudiantes, no podemos seguir reproduciendo un modelo educativo 
donde solo el profesor tiene la palabra y es portador de la verdad absoluta, es momento de abrirse a 
la posibilidad de crear y recrear nuevas dinámicas académicas donde el estudiante sea protagonista, 
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creador y ejecutor de estrategias que tributen a su proceso de formación académica y humana.

Los docentes no pueden seguir cometiendo el error, de considerar que un estudiante, que 
simplemente hace las veces de un dispositivo de almacenamiento de información, para luego                         
repetirla o recitarla, es un estudiante que ha logrado asimilar los contenidos y los ha decodificado 
en su experiencia práctica.  No se puede seguir esperando respuestas “correctas” desarticuladas de 
la realidad social, económica, política y cultural que armoniza el contexto educativo del educando. 
Para hablar de un modelo pedagógico transformativo y emancipador, es necesario primero desli-
garnos de ciertas tradiciones o maneras de proceder que impiden realmente hablar de un currículo 
innovador, de una práctica pedagógica nueva y libertaria.

Los docentes de hoy están llamados a comprender cuales han sido las fallas del sistema edu-
cativo en un país como Colombia para luego de esto ser agentes de cambio. La gran apuesta debe 
ser transformar el acto pedagógico, por eso, es preciso problematizar asuntos como la pertinencia 
de lo que se enseña, las condiciones socioculturales y psicológicas un estudiante que ve en univer-
sidad como un lugar ajeno, como la materialización de algo que se le ha impuesto, pero que no le 
genera felicidad y no le aporta nada en su realización como sujeto.

Conclusión

Repensar el sistema de educación superior, hoy no exige tener presente que más allá de lo que 
resulta ser evidente, más allá del salón de clases, del currículo formal  y las didácticas tradiciona-
les existe un sujeto, que tiene un sin número de realidades, singularidades y particularidades que 
reclaman ser tenidas en cuenta, pero que el sistema educativo se ha encargado de negar, silenciar e 
invisibilizar, reduciendo al sujeto a una mera cifra, que cuando es conveniente se muestra y cuando 
no es pertinente, se oculta. En los tiempos que vivimos esta realidad nos salta a la vista, puesto que 
la crisis humanitaria que vivimos por la pandemia del covid-19, ha develado cuan complejo resulta 
hablar de educación inclusiva, de educación para todos y sobre todo, nos ha mostrado las diferen-
cias que existen entre los estudiantes y que en ultimo se traducen en un currículo diferenciado, que 
hace particular cada historia de vida, no solo académica si no personal. 
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CAPÍTULO

10 La diferencia. Eje de la educación 
intercultural

Yudys Carmenza Villadiego 1

Resumen

La población que comprende la sociedad colombiana posee características tan diversas, que es di-
fícil no entrar en un juego de caracterizaciones, esto es un fenómeno que se expande a la estructura 
cultural, y ante los fenómenos de prejuicios, discriminación e intolerancia que esto conlleva, la 
educación para y desde la diferencia, surge como respuesta para poner en práctica desde las aulas 
de clases, teniendo como objetivo final la posibilidad de tener una sana convivencia en las escuelas 
desde tempranas edades. Esta ponencia cuenta con el registro de varias fuentes que coinciden en lo 
fundamental de la diferencia como valor preponderante para constituir una educación intercultural.

Palabras clave

Diferencia; intercultural; educación; convivencia. 

Abstract
The population that comprises Colombian society has such diverse characteristics that it is difficult 
not to enter into a game of characterizations, this is a phenomenon that expands to the cultural 
structure, and in the face of the phenomena of prejudice, discrimination and intolerance that this 
entails, the education for and from difference, arises as a response to put into practice from the 
classrooms, with the final goal to have a good human behavior since early age in the children. This 
paper has the record of several sources that coincide in the fundamental of the difference as a pre-
ponderant value to constitute an intercultural education.

Keywords

Difference; intercultural; education; coexistence.

Introducción

Entre los casi 50 millones de habitantes que posee el territorio colombiano, por obra y gracia de 
la divina providencia, todos los santos o deidades que existan, el azar o el mismo karma, yo nacì

 1Estudiante del doctorado en educación de la Universidad Simón Bolívar; ORCID ID: 0000-0003-
1260-252X. yucavilladiego@hotmail.com.
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en una porción de la región Caribe, y desde que empecé a tener conciencia de mi contexto y lo que 
me rodea, entendí que a pesar de ser del mismo país algo nos hacía diferentes. Al principio se me 
hizo difícil comprender la magnitud de tal planteamiento filosófico, en la medida en que crecía, 
comprendía más todo lo concerniente a la alteridad. Término del argot filosófico que se utiliza para 
referirse de forma directa a lo externo, dice (Hernández Castellanos, 2011) que: 

La alteridad es un nombre que guardamos para todo lo Otro, lo que aún no ocurre, lo 
absolutamente nuevo cuyas formas no podemos prefigurar pero que desde lo porvenir se 
anuncian, e incluso pueden anunciarse como los heraldos de lo peor, de lo inhumano de 
la violencia extrema. Pero también nombra a todo aquello que la identidad de lo Mismo 
ha sometido, a su vez, a una violencia extrema, en el pasado tanto como en el presente.

 El concepto de alteridad, como se reseña anteriormente ha constituido un pilar fundamental 
en mi formación humana y como docente, al comprender ese aspecto de lo que está inmerso dentro 
de la persona que está fuera de mí, es decir, esa tensión que se coloca sobre la posibilidad de en-
tender lo que llamamos normalmente empatía. No obstante, también es cierto que eso que nos hace 
diferentes, nos somete al patíbulo de la sociedad, pues pareciese que alejarse de los constructos de 
la normalidad también hace que seamos vistos de formas no agradables. Es esto lo que refiere el au-
tor Hernández al explicar que existe una violencia externa que se encarga de mantener lo alterno en 
un punto en el que es difícil entender, comprender, y para el que nosotros, sobre todo los docentes 
nos cuesta llegar, pero que a su vez, es fundamental lograr reducir esa violencia externa que aqueja 
como un fenómeno reincidente a nuestra comprensión de lo alterno, para darle cabida en el aula al 
pensamiento divergente, intercultural de las almas, personas y mentes que tenemos ante nosotros 
en cada clase.

 Hay que reconocer que Colombia es un país intercultural, es tener una capacidad de obser-
vación sencilla, pues solo hace falta, observar nuestros estilos de cabello, nuestros tonos de piel y 
los rasgos característicos de nuestro fenotipo, tal vez en el rostro.

Pero entender a la interculturalidad inherente a la población colombiana como una fortaleza 
para sustentar una formación académica y humana en los jóvenes es una visión, si bien no inno-
vadora, si es una visión acertada y que tiene el objetivo de lograr darle sentido a un tejido social 
resquebrajado por conductas bélicas y silencios armados obligantes. En las escuelas del país la 
interculturalidad, se debe constituir como el eje fundamental de las decisiones que se toman, tanto 
para el aspecto académico, pero, sobre todo para el aspecto de la convivencia.

Permitiendo de esta forma, que fenómenos tan recurrentes y reseñables en las noticias y la 
prensa más amarillista de este país, como lo son: ataques de discriminación, violencia por orienta-
ción sexual, el machismo, y ahora en auge y en boga a partir de la diáspora venezolana, la xenofo-
bia. El surgimiento de estos pensamientos, e ideas, de prejuicios, se combaten desde la temprana 
edad, y para ello es necesario reformular algunas posturas y filtrarlas por un pensamiento intercul-
tural.

 El autor (Espejo, 2012, p.244) afirma que: ‘’Por tras de una propuesta intercultural no se 
pueden desconocer los elementos ideológicos subyacentes, cuyos ejes focales se sustentan en la 
plena aceptación y respeto de todos los estudiantes en todas las situaciones y circunstancias.’’ Esto 
significa que las propuestas que surjan a partir de la interculturalidad tienen la característica de re-
conocer la alteridad, es decir, es una construcción grupal, tiene cabida para todos los actores de la 
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escuela y respeta sus percepciones y cosmogonías, además de darle voz y recibir aportes de todas 
estas formas de vida para construir una educación sólida y altamente humana.

 Esta nación que a lo largo de su historia ha sido punto de encuentro de diferentes comu-
nidades que traen consigo, sobre su espalda, su propia idiosincrasia y cosmogonía, no obstante, 
las líneas temporales nos han contado de formas fragmentadas las lucha por imponer una realidad 
única o totalizante, el sistema colonial y el sistema capitalista se han encargado de constituir a la 
diferencia como una línea secuencial de poder en un orden vertical, dejando de esta forma grupos 
que se asemejan al sistema de castas, impidiendo el desarrollo equitativo e igual de los habitantes 
del territorio. (Cortez, 2011) 

  Por estas razones, que se observan en el diagnóstico, es que, mediante una secuencia de 
análisis hermenéuticos, a los documentos (PEI) a las políticas públicas y manuales de convivencia, 
se busca consolidar una propuesta que absorba todas las necesidades y permite flexibilizar aún más 
los aspectos de la vida escolar en lo que se refiere a la interculturalidad. El aprender, producir, cons-
truir conocimientos, el desarrollar estrategias y mecanismos de participación que democraticen y 
sean puestos en funcionamiento desde el otro, de la intención de la alteridad, serán el pilar que 
soporte este desarrollo teórico de una nueva óptica para la educación en Colombia, y que se podría 
expandir a países de la región que cuentan con características poblacionales similares.

 En este orden de ideas la autora (Flores, 1997, p. 83) afirma que: ‘’Las experiencias de 
Educación intercultural en nuestro país se inician con proyectos de Educación Bilingüe. Estos 
proyectos tenían una característica en común: el énfasis puesto en lo lingüístico.’’ Y no solo en la 
posibilidad de brindarle un conocimiento del español, lengua oficial de nuestro país a comunidades 
indígenas y raizales, sino, otorgándole valor al idioma del sistema geocapitalista el cual es el inglés, 
existe una mirada preponderante en comunicarnos con el exterior, pero no entre nosotros mismos. 
Este último fenómeno también debe ser atacado desde el aula, otorgándole valor al conocimiento 
propio, hecho y construido desde lo local y regional, sin desmeritar al otro, solo de esa forma, lo-
graremos una sociedad intercultural que tenga una voluntad férrea para convivir en paz.
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Alfabetización inicial
CAPÍTULO

11 Karen Flòrez Salgado1

Resumen

El objetivo del estudio es revisar los aportes teóricos y metodológicos  de la alfabetización emer-
gente para el desarrollo de habilidades lingüísticas  en los niños de grado preescolar. Para la in-
vestigación se utilizaron documentos tomados de las fuentes primarias del ámbito internacional y 
nacional. Se empleó el análisis de contenido para la comprensión de la literatura académica. Las 
conclusiones exponen la necesidad de investigar este tema, dado que poco se aborda en la región 
latinoamericana.

Palabras clave

Oralidad, hogar, alfabetización emergente. 

Abstract

The objective of the study is to review the theoretical and methodological contributions of orality 
as an emerging literacy skill in preschool children. Documents taken from international and nation-
al sources were used for the research. Documentary analysis was used to interpret and understand 
the academic literature. The conclusions state the need to investigate this subject, because it is little 
addressed in the Latin American region.

Keywords

Orality, home literacy.

 1 Estudiante de Doctorado en Ciencias de la Educación. Universidad Simón  Bolívar-Barranquilla; 
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Introducción

 A partir de los años noventa en la literatura internacional se desarrollaron estudios concernientes a 
la alfabetización inicial brindada en el hogar. Pues, se ha demostrado que el desarrollo del lenguaje 
oral, la conciencia fonológica, la lectura dialógica que imparten los padres o cuidadores tienen re-
percusiones importantes en las habilidades posteriores de lectura y escritura de los niños.

   En este sentido, los niños pequeños que logren desarrollar el lenguaje oral y las habilida-
des de alfabetización temprana tienen mayor éxito en la escolarización. Así lo afirma, Yew & O 
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‘Kearney (2015), quienes sostienen que el lenguaje desarrollado en el hogar sirve como vía para 
las relaciones sociales. De igual forma, autores como  Bornstein,  Putnick, Bohr y Abdelmaseh, 
Lee  & Esposito (2020) afirman que,  el rol de familia en la alfabetización temprana de los niños es 
fundamental. 

La importancia de estos estudios radica en las conexiones importantes que se establecen 
entre el trabajo abordado por la familia y la escuela. Respecto a esto, en la medida en que ambas 
trabajan en sinergia, es más fácil alcanzar los aprendizajes que propone el currículo escolar en el 
tiempo establecido. Atendiendo a ello, es necesario preguntar ¿De qué manera la escuela en com-
plementariedad con la familia contribuye al desarrollo de habilidades emergentes?

 Diseño Metodològico

La metodología empleada corresponde al análisis de contenido de documentos indexados desde 
hace cinco años. La finalidad de esta ruta metodológica es interpretar los discursos, las intenciones, 
los mensajes y las posiciones teóricas de los sujetos en los textos, con el fin de categorizar y extraer 
información que permita construir nuevas fuentes y generar preguntas investigativas. 

 Resultados

A partir del análisis de contenido efectuado a los datos, surgió la categoría: actividades de los             
padres. Los estudios mencionados a continuación corresponden a la linea investigativa predomi-
nante en el ámbito internacional.

      D’Apice & Von Stumm (2020) expresan que la cantidad léxica de los padres contribuye en 
la alfabetización de los niños. Además, las creencias de los padres sobre la enseñanza en el hogar 
fortalecen las habilidades de los niños en lectura y la diversidad léxica del idioma hablado de los 
adultos estará más fuertemente asociada con los resultados cognitivos y lingüísticos de los niños.

       En esta misma línea, Elliot (2020) aborda la exploración del entorno de la alfabetización en 
el hogar en las zonas rurales de Ruanda y su relación con el desarrollo de la lectura de los niños. 
Las conclusiones del estudio revelan que el aprendizaje familiar, la competencia de los padres y 
el interés de los niños predicen significativamente el rendimiento en lectura durante los primeros 
grados. Además, cuestiona que la mayoría de los estudios sobre el lenguaje se desarrollan en la 
escuela. 

    Mientras que Eriksen, Hofslundsengen, & Gustafsson (2019) aportan a la construcción la 
importancia de la educación de los padres, la cual está relacionada con la enseñanza del vocabula-
rio y la destreza de la conciencia fonológica. 

    Por su parte, Alshatti (2019) considera que la habitualidad   con que las madres utilizan 
cuatro actividades de alfabetización (lectura de libros de cuentos, narración de cuentos, enseñanza 
de letras o números y canto de canciones infantiles) ayuda a adquirir el idioma hablado y el escrito 
antes del proceso de lectura formal en la escuela. 

         Los anteriores autores son conscientes de la necesidad de trabajar desde la escuela y la 
familia, pues una adecuada alfabetización en el hogar contribuye en el aprendizaje de los niños. 
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Conclusión

Las conclusiones muestran que el apoyo de la familia es crucial en la escolarización y el desarrollo 
de destrezas, también, la importancia de establecer un dialogo de doble vía entre la escuela y la 
familia para alcanzar buenos resultados. 
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CAPÍTULO

12 Microsistemas de aprendizaje y nueva convivencia 
escolar en tiempos de incertidumbre

Pedro Daguer Regino1

1 Estudiante de segundo año del doctorado en educación de la universidad Simón Bolívar; ORCID: 
https://orcid.org/0000-0001-9954-8014. pedro.daguer@unisimon.edu.co

Resumen

La realidad mundial condicionada por el impacto que el covid 19 ha tenido en todas las esferas de 
la vida, es una invitación a pensar en las distintas acciones que se han tomado para hacerle frente 
a un enemigo invisible que sigue cobrando vidas y que nos conminó hacia una época de incerti-
dumbre. Desde el paradigma histórico hermenéutico y apuntalada en el método etnográfico, este 
estudio busca develar las concepciones y prácticas pedagógicas emergentes en los microsistemas 
de aprendizaje que legitiman la función educativa para el desarrollo de la convivencia escolar 
conforme al momento histórico de la humanidad. Se entiende que la educación trasciende las pa-
redes de la escuela articulándose con una amplia variedad de microsistemas adyacentes donde las 
actividades cotidianas y los agentes inmersos en ella, impactan en la formación del ser. La presente 
investigación se encuentra en fase de desarrollo, por lo tanto, no se presentan resultados. 

Palabras clave

Convivencia escolar, Microsistemas de aprendizaje.

Abstract

The global reality conditioned by the impact that covid 19 has had in all spheres of life, is an invi-
tation to think about the different actions that have been taken to confront an invisible enemy that 
continues to take lives and that ordered us to a time of uncertainty. From the hermeneutical histo-
rical paradigm and supported by the ethnographic method, this study seeks to unveil the emerging 
pedagogical conceptions and practices in the learning microsystems that legitimize the educational 
function for the development of school coexistence according to the historical moment of huma-
nity. It is understood that education transcends the walls of the school, articulating with a wide 
variety of adjacent microsystems where daily activities and the agents immersed in it, impact on 
the formation of being. The present investigation is in the development phase, therefore, no results 
are presented.

Keywords

School coexistence, Microsystems of learning.

E D I C I O N E S   I N F O T E P   H V G 

88
Página 



Introducción

La realidad mundial condicionada por el impacto que el covid 19 ha tenido en todas las esferas de 
la vida, es una invitación a pensar en las distintas acciones que se han tomado para hacerle frente 
a un enemigo invisible que sigue cobrando vidas y que nos conminó hacia una época de incerti-
dumbre. Ante el aislamiento preventivo obligatorio decretado por la aparición del coronavirus, 
afloraron las flaquezas de un sistema educativo que tuvo que derribar sus muros para que emergiera 
una nueva educación enmarcada en la educación virtual. Sin embargo, resulta paradójico que aún 
cuando la humanidad vive la llamada era digital, sólo una parte de la población tenga acceso a co-
nexión de internet. Esta situación es más preocupante en el escenario rural. Según el censo nacional 
de población y vivienda (DANE, 2018), de los más de 48 millones de habitantes del país, el 7,1% 
viven en centros poblados2 y el 15.8% en zonas rurales dispersas. En el departamento de Córdoba, 
hay un total de 198.263 viviendas rurales, de las cuales el 98,26% no tiene acceso a internet, feha-
ciente muestra de la segregación de la zona rural que agrava la desigualdad educativa y que afecta 
el ejercicio eficaz del sistema educativo en este momento de aislamiento preventivo obligatorio.

     Ante este panorama, surgió un nuevo desafío de reorganización y reinvención del sistema 
educativo rural que hizo que la enseñanza presencial fuera sustituida por la enseñanza remota, que 
de la convivencia escolar se pasara a la convivencia familiar, que de la clase se pasara a las guías de 
trabajo o que del cuaderno se pasara a los pantallazos por whatsapp; ante este escenario cambiante 
e incierto se podría reflexionar entorno a interrogantes como ¿volverá la escuela a ser como era 
antes del brote del covid?¿será posible vencer el temor a volver a la escuela?¿cómo será la norma-
lidad de la escuela cuando haya acabado el confinamiento?¿podríamos hablar de nueva normalidad 
de la educación? Todas estas respuestas irán surgiendo desde el marco de la comprensión compleja 
de las crisis, desde la construcción de sentido colectivo ante las nuevas realidades, desde la capaci-
dad de reinvención del sistema educativo y desde las nuevas posibilidades de los actores escolares.

Tomando como base todo el escenario descrito, surge la necesidad de ahondar en el contex-
to rural lo referido al estado de la convivencia; el presente trabajo se orienta al análisis y construc-
ción de conocimiento a partir de la pregunta: ¿Cuáles son las concepciones y prácticas pedagógicas 
emergentes en los microsistemas de aprendizaje que legitiman la función educativa para el desarro-
llo de la convivencia escolar conforme al momento histórico de la humanidad?

Operacionalizada desde los siguientes tejidos problémicos ¿Cuáles son las concepciones 
y prácticas pedagógicas de los docentes rurales? ¿Qué fundamentos ontológicos, axiológicos y 
epistemológicos tienen las prácticas pedagógicas de los docentes rurales para el desarrollo de con-
vivencia escolar? ¿Cómo enlazar las disposiciones teóricas y metodológicas encontradas, con el 
fenómeno de deconstrucción de la convivencia escolar en el entorno rural?

A partir de los interrogantes anteriores, se presentan los objetivos que sirven de horizonte 
investigativo:
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Objetivo General

Develar las concepciones y prácticas pedagógicas emergentes en los microsistemas de aprendizaje 
que legitiman la función educativa para el desarrollo de la convivencia escolar conforme al mo-
mento histórico de la humanidad.

Objetivos específicos:

•	Identificar las concepciones y prácticas pedagógicas de los docentes rurales para formación 
integral de los estudiantes.

•	Caracterizar los referentes ontológicos, axiológicos y epistemológicos tienen las prácticas 
pedagógicas de los docentes rurales para el desarrollo de convivencia escolar.

•	Suscitar el enlace de la articulación de las disposiciones teóricas y metodológicas encon-
tradas, con el fenómeno de deconstrucción de la convivencia escolar en el entorno rural.

     Hoy cobra fuerza el postulado de Vilar (2014) cuando aseveró que, “más allá de la es-
cuela (con ella o a pesar de ella), las influencias educativas significativas que recibe una persona 
en su proceso vital son constantes y generadas desde los espacios y situaciones más impensables” 
(p.207). De modo semejante Cuadrado (2016) afirmó que “el proceso educativo se realiza de múl-
tiples maneras y en muchas situaciones: la calle, la familia, la pandilla, los medios de comunica-
ción, la publicidad, Internet, etc. Todos son espacios educativos, aunque algunos no se perciban 
como tal”. (p.20). De modo parecido, Carbonell (2015) esbozó la importancia de los aprendizajes 
extraescolares aludiendo a: 

La educación informal y no formal, la del niño que juega y aprende en la calle y en otros 
entornos y la del hijo que crece en una familia, siempre ha sido tanto o más influyente que la 
educación formal-escolar en el proceso de socialización. (p.22) 

     En ese sentido, queda claro que la educación trasciende las paredes de la escuela articulán-
dose con una amplia variedad de microsistemas adyacentes donde las actividades cotidianas y los 
agentes inmersos en ella, impactan en la formación del ser. 

    Lo dicho hasta aquí resalta la importancia que en tiempos de confinamiento tienen los mi-
crosistemas de aprendizaje extraescolar (la familia) en la configuración de esta nueva educación y 
emergente convivencia. Al respecto Bazdresch, Arias y Perales (2014) manifestan que “la convi-
vencia es una meta esencial de la educación que no se puede reducir al ámbito exclusivo del aula, 
sino que está presente en todos los espacios, mediatos e inmediatos, que conforman la escuela.” 
(p.17). Por lo tanto, es necesario entender la convivencia desde una mirada multidimensional, te-
niendo en cuenta los diferentes microsistemas (la familia, la escuela, la calle, etc.) donde viven e 
interactúan los jóvenes en la cotidianidad, sin olvidar que, a partir de lo anterior, se construyen la 
identidad personal, social y cultural necesarias en las relaciones que se tejen dentro de una comu-
nidad.
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Metodologia

La postura epistemológica de la investigación adhiere al enfoque cualitativo, a partir del paradigma 
histórico hermenéutico y apuntalado en el método etnográfico (<biblio>). 

La población donde se desarrollará la investigación está conformada por estudiantes de la 
I.E Leticia, ubicada en zona rural de la ciudad de Montería - Córdoba, a 23 Km del casco urbano. 
Leticia es un corregimiento donde se presentaron hechos victimizantes a manos de diferentes acto-
res armados que afectaron la calidad de vida de sus habitantes. Para la recolección de información 
se utilizará la técnica de la entrevista estructurada, la observación participante.

Esta investigación se encuentra en fase de desarrollo, por lo tanto, aún no es posible mostrar 
resultados.

Ante todas las incertidumbres que vive la humanidad, la dimensión axiológica del ser hu-
mano atraviesa por una crisis que se evidencia en su discapacidad para el abordaje y resolución de 
conflictos de manera apropiada en el marco de las nuevas realidades que afectan la convivencia es-
colar. La educación se encuentra en un dilema que demanda un cambio de paradigma, por lo tanto, 
el ejercicio de comprender la nueva realidad es imprescindible a la hora de desarrollar políticas y 
buenas prácticas coherentes con la nueva educación. 
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Resumen

La ponencia presentada hace parte de un estudio de tesis doctoral que busca diseñar una propues-
ta pedagógica construida con la comunidad educativa que permita el abordaje de la convivencia 
escolar como escenario de desarrollo humano integral, a partir de la articulación de características 
asociados a la resiliencia en los estudiantes en un contexto rural víctima del conflicto. Desde un 
estudio con un enfoque socio-critico, de corte cualitativo, tipo IAE valiéndose del uso de técnicas 
en interacción con la comunidad educativa y el equipo constructores de resiliencia, está develando 
las subjetividades que frente a la Convivencia Escolar tienen los actores educativos.  Los hallazgos 
han evidenciado que la Convivencia Escolar incide en los aprendizajes, el clima institucional y 
el desarrollo integro de la persona y que la resiliencia puede desarrollarse en contextos que estén 
afectados por guerras u otras situaciones de agresión que impacta su condición económica, física 
y psicológica.

Palabras clave

Convivencia Escolar y Resiliencia.

Abstract

The presented paper is part of a doctoral thesis study that seeks to design a pedagogical proposal 
built with the educational community that allows the approach of the school coexistence as a sce-
nario of integral human development, from the articulation of characteristics associated with the 
resilience of students in a rural context victims of the conflict. From a study with a socio-critical 
approach, of a qualitative nature, IAE type, using techniques in interaction with the educational 
community and the resilience-building team, it is revealing the subjectivities that the educational 
actors have in relation to school coexistence. The findings have shown that school coexistence 
affects learning, the institutional climate and the integral development of the individual, and that 
resilience can be developed in contexts affected by war or other situations of aggression that impact 
on the economic, physical and psychological condition of the individual.

Keywords

School life and Resilience.
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Introducción

En el sistema Educativo hoy convergen más culturas que nunca, la política pública de cobertura ha 
puesto de manifiesto la multiculturalidad, que en algunos casos se encuentran potencialmente más 
vulnerables a situaciones de agresión y/o discriminación.  En este sentido, la escuela se convierte 
en un escenario de gran responsabilidad ética y social que busca reducir las barreras para que el 
estudiante logre permanecer, convivir armónicamente, participar y desarrollar procesos de aprendi-
zaje; por ello este estudio se propone como objetivo diseñar una  propuesta pedagógica construida 
colectivamente que permita el abordaje de la convivencia escolar como escenario de desarrollo 
humano integral, a partir de la articulación de características asociados a la resiliencia en una zona 
de conflicto armado.  Desde la mirada de la inclusión, toma relevancia la  Convivencia Escolar, que 
se ha instalado en las políticas públicas en el mundo, quienes a través de los organismos representa-
tivos como la UNESCO (2010), UNICEF (2018) y OCDE (2017), hace un llamado a la comunidad 
a través del impulso de diferentes estrategias al detectar que en el mundo entre el 35% y el 50% de 
los estudiantes son víctimas de acoso en sus colegios y entornos;  no alejado de la realidad en Co-
lombia, se evidencia un índice de violencia escolar alto, de acuerdo a Llanos (2014), el 35% de los 
estudiantes manifestó haber sido víctima y el 22% haber intimidado a alguien, lo que evidencia que 
más del 50% de los niños y adolescentes colombianos pueden verse involucrados como víctimas o 
victimarios en estos escenarios de violencia y, por lo tanto, ambos requieren de apoyo y protección. 

Todo el panorama descrito en el contexto internacional y nacional deja en evidencia, la 
necesidad emprender acciones que busquen mejorar la Convivencia tomando como referencia que 
esta es un aspecto importante para lograr mejoras en el aprendizaje y la equidad (UNESCO, 2015);  
frente a los resultados  Ravitch(2010), refiere que hay una incoherencia puesto las políticas de 
rendición de cuentas basadas en test de logro académico han tendido a exigir resultados iguales 
para todos, pero sin abordar las inequidades sociales y estructurales que producen los resultados 
dispares.

Haciendo  una remembranza del marco teórico, se enuncian las posturas de las dos catego-
rías desde la perspectiva de la autora, iniciando con Convivencia Escolar, definida por Santamaría 
(2020) como un saber vivir con los demás propiciando un ambiente armonioso en el que se recono-
ce al  otro como diferente y el conflicto es visto como una oportunidad de aprendizaje y resiliencia 
como un proceso que busca desarrollar competencias y habilidades desde el ser, el saber y el saber 
hacer en  un individuo como un sujeto social que le permitan superar y/o prevenir  situaciones que 
afecten su salud mental y  en consecuencia su desarrollo integral. 

 En coherencia con el objetivo principal el estudio convivencia escolar resiliente, se viene 
desarrollando desde un enfoque paradigmático socio crítico, en donde el papel del colectivo inves-
tigador tiene una naturaleza colaborativa y se caracteriza por participar activa, critica y reflexiva-
mente durante todo el proceso (Santamaría, 2020).  Desde esta perspectiva se utiliza el diseño de 
investigación-acción-educativa (IAE), entendida como una reflexión sobre las acciones humanas y 
las situaciones sociales vividas por los participantes que tiene como objetivo ampliar la compren-
sión que sobre sus problemas prácticos tienen los docentes, estudiantes y familias; de acuerdo a lo 
planteado por (Elliot, 1993).

Mencionando la realidad, la presente investigación se está desarrollando en una Institu-
ción Educativa rural, ubicada en Santander (Colombia), catalogado como víctima del conflicto. 
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La población objeto está constituida por 458 estudiantes que están inscritos en el nivel de básica 
secundaria y media académica, con su respectivo acudiente, 40 docentes, 2 directivos docentes y 1 
docente orientadora.   

Los resultados presentados responden al objetivo 2, a través del cual se pretende indagar 
sobre el fundamento teórico y/o educativo que articulado desde la Convivencia Escolar y la resi-
liencia aporte a la comprensión de este estudio; en la que al tiempo que  se iban analizando los 
referentes teóricos, se hizo  inmersión en la comunidad. Es así, que como parte de la etapa de diag-
nóstico se ha desarrollado el análisis documental del diario de campo y observador del maestro y 
se ha hecho revisión de artículos, científicos, libros, informes de entidades gubernamentales y no 
gubernamentales que conforman comunidad académica en el ámbito nacional e internacional en 
las categorías de Convivencia Escolar y Resiliencia como se evidencia en las referencias citadas.

    Este  ejercicio de  indagación,  permite reflexionar que estamos en tiempos de complejidad 
en donde las relaciones interpersonales se hacen más difíciles y son visibles actitudes en las que 
los actores educativos cada vez disponen de menos espacios para interactuar y llegar a acuerdos; 
el rol de autoridad aparece disperso y en ocasiones perdido, las respuestas a las demandas sociales 
se muestran más inalcanzables y al pasar de los años, el pacto de aula pierde más valor; situación 
que ha provocado una emergencia por las relaciones humanas y en el caso de la escuela, por la 
convivencia escolar.  Por ello es importante que la escuela enseñe y aprenda a convivir para que 
se refleje en los educandos el desarrollo de habilidades cognitivas, sociales y emocionales, que en 
triada contribuyen al desarrollo integro en tanto que favorece la autoestima, el cuidado, la solución 
de conflictos, la empatía, el trabajo en equipo, la negociación, entre otras.  

La pandemia generada por el SARS –CoV-2 (COVID-19) ha puesto en evidencia las des-
igualdades sociales imperantes en la sociedad, uno de los sectores sin duda más afectados es el edu-
cativo, en donde por respuesta a la emergencia los estudiantes y maestros fueron desescolarizados 
del espacio físico para conectarse a través de diferentes estrategias metodológicas mediadas por 
las TIC, que transformaron el aula tradicional en nuevos ambientes de aprendizaje, situando a los 
maestros en un nuevo escenario (quizás con más carga laboral), en el que se ha  focalizado el uso 
de diferentes herramientas tecnológicas como los grupos de  whatsapp, las plataformas y llamadas 
telefónicas, de acuerdo a las posibilidades de acceso, que en el caso de los sectores más vulnerables 
se da a través de recepción y entrega de guías de aprendizaje, bajo la estrategia de trabajo autó-
nomo, esto situando indudablemente las desigualdades de acceso y  el detrimento de los procesos 
pedagógicos, en donde en todos los casos se debe propender por motivar al estudiante y su familia, 
especialmente en los grados  inferiores.  Realidad que ha puesto de manifiesto el trascendental rol 
que cumple la familia y la escuela en la formación integral de los educandos, contexto que, inspiró 
a la reflexión en torno a los Ambientes emergentes en la Convivencia Escolar, en escenarios com-
plejos, suscitados al denotar que no existen certezas absolutas. Durante época de aislamiento de 
acuerdo al estudio de bullyng sin fronteras (2020), los casos de  deserción y ciberacoso escolar han 
aumentado en un 35%;  período donde se ha hecho notorio desde una perspectiva, el desempleo y 
desde otra mirada la sobrecarga laboral, en ambos casos  acompañados de altos niveles de  estrés, 
que  de acuerdo  al   informe de senado, Cáceres(2020), están relacionados con el impacto negativo 
de violencia que se ha suscitado  crisis en los hogares Colombianos, en donde la fiscalía reportó  
5532  denuncias, 6 feminicidios y  2965 llamadas pidiendo protección.
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Identificando  premisas de la situación anterior, es importante que los actores educativos 
más allá del autoritarismo propendan por soluciones colaborativas y solidarias que contribuyan en 
acciones transformadoras de la realidad a través de diferentes medios para formar competencias 
resilientes que ayuden a la comunidad educativa a enfrentar de manera positiva los retos de esta 
época de caos e incertidumbre, por ello, la tesis pretende desarrollar una propuesta que desde  la 
resiliencia busque ofrecer un ambiente armonioso para el desarrollo psico-afectivo de los integrantes 
de la comunidad educativa, en el que se suscita a  tomar como referencia el postulado de aula mente 
social, González (2013) que nace de la teoría transcompleja que contempla la aplicación de diversos 
escenarios de aprendizaje, tomando como premisa el pensamiento complejo y la creatividad, para 
que no sea un reproductor de conocimiento, sino un sujeto reflexivo e  innovador.  Esta propuesta 
hace un llamado para que a partir del pensamiento complejo y transdiciplinar (Correa, 2004), pue-
dan dialogar la pedagogía, la sociología y la piscología con los saberes y experiencias de los actores 
educativos y se cimiente una identidad que devele sus emociones, reflejadas en el sentir, pensar y 
actuar.

 Es desde esta mirada que se hace necesario reinventar la educación, en donde el aula tenga 
como prioridad una pedagogía para la resiliencia, que reconstruyan el currículo,  comprendiendo 
que los estudiantes no sólo necesitan de espacios  académicos, es importante que se generen am-
bientes para estimular sus emociones y compartir experiencias que trasciendan en su formación, 
en otras palabras, es impulsar también la creatividad y el juego;  la escuela necesita que los actores 
educativos, fortalezcan los proyectos pedagógicos para el uso del tiempo libre en todas las dimen-
siones del arte, es imprescindible que el maestro haga uso de los recursos que los estudiantes tienen 
en su entorno para fortalecer las competencias comunicativas a fin de que haya un equilibrio entre 
las estrategias y sus posibilidades de acceso.  Hoy más que nunca  necesitamos una educación 
inclusiva que rompa las barreras del miedo y la inequidad social para ir cerrando brechas,  que 
disminuya los niveles de deserción y reprobación, especialmente en los lugares más vulnerables en 
donde en algunos de los casos no se cuenta con servicio de luz  fluido  y por ende la cobertura  para 
la instalación de internet se hace menos visible; una educación que comprenda que si bien algunas  
familias tienen la posibilidad de realizar acompañamiento a sus hijos, otros deben cumplir con 
horarios extendidos,  con el agravante que aun así debe buscar la forma de orientar de manera más 
cercana  el proceso académico de su hijo; un sistema que comprenda que los maestros no pueden 
quedar invisibilizados en su rol de padres y madres de  familia y por último, necesitamos una edu-
cación que propenda por una convivencia pacífica que agote los medios por mejorar la humanidad.
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Resumen

El desarrollo de la creatividad históricamente ha evidenciado un marcado interés para su estudio, 
básicamente, desde los aspectos cognitivos, como si esta fuese una capacidad exclusiva y privi-
legiada de unos pocos seres humanos, aquellos que terminan siendo considerados como los más 
intelectuales, algo que es muy frecuente en el contexto escolar. El interés de esta investigación es 
ahondar en aquellas otras posibilidades de desarrollo de la creatividad desde un enfoque más sisté-
mico, que de manera conjunta se puedan develar con la comunidad educativa, tratando de generar 
alternativas que rescaten la multidimensionalidad de este concepto tan complejo en sí mismo y por 
ende, su propio desarrollo. Metodológicamente, se opta por un enfoque socio-crítico, que permite 
la inmersión del investigador con la comunidad durante las indagaciones y propuestas en colectivo, 
lo cual se facilita desde una Investigación Acción Educativa en unas etapas cíclicas de devolucio-
nes sistémicas permanentes, planteadas por Elliot (2006). A partir de este proceso, se espera poder 
caracterizar y develar elementos epistemológicos, teóricos y metodológicos que a futuro posibili-
ten el desarrollo de la creatividad en y desde el contexto escolar desde una mirada de complejidad.  

Palabras clave 

Creatividad, complejidad, contexto escolar.

Abstract

The development of creativity has historically shown a marked interest for its study, basically 
from the cognitive aspects, as if this were an exclusive and privileged capacity of a few human 
beings, those who end up being considered the most intellectual, something that is very frequent 
in the school context. The interest of this research is to delve into those other possibilities for the 
development of creativity from a more systemic approach, which together can be revealed with the 
educational community, trying to generate alternatives that rescue the multidimensionality of this 
very complex concept in itself and therefore, its own development. Methodologically, a socio-criti-
cal approach is chosen, which allows the researcher to immerse himself with the community during 
the inquiries and collective proposals, which is facilitated from an Educational Action Research 
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in cyclical stages of permanent systemic returns, proposed by Elliot ( 2006). From this process, it 
is expected to be able to characterize and reveal epistemological, theoretical and methodological 
elements that in the future enable the development of creativity in and from the school context from 
a perspective of complexity.

 Keywords

Creativity, complexity, school context.

Introducción

La creatividad resulta ser un concepto bastante amplio y complejo, pero que fundamentalmente, 
para su estudio, se ha centrado el interés en la dimensión psicológica-cognitiva, esto a su vez ha 
conllevado a que se reconozca como una potencialidad única y exclusiva del ser humano. Es des-
de aquí donde inicia la inquietud de esta investigación, al ser éste el enfoque que aun predomina 
en muchos contextos escolares, que si bien, algunos realizan ciertos esfuerzos para promover su 
desarrollo, los resultados muchas veces terminan por entronizar a aquellos niños con capacidades 
excepcionales y hasta llamados prodigios.

Es importante anotar que no es inválido reconocer las potencialidades de cualquier ser hu-
mano, el riesgo es anular la oportunidad de mirar en otros otras capacidades, quizás tan valiosas 
y que no necesariamente se enmarquen desde lo meramente cognitivo; de esta forma también se 
obvian otras posibilidades de desarrollo de la creatividad que podrían trascender del plano personal 
hasta el social y lo contrario, algo que coincide con lo planteado por De la Torre (2009b) al afirmar 
que “La creatividad de las personas tiene como efecto el desarrollo organizacional, y el clima crea-
tivo de una organización, es decir, estimula la aparición de personas creativas”.

Estos son aspectos que preocupan dada la tendencia hegemónica de las escuelas a mantener 
la fragmentación disciplinar, estandarización de contenidos generalmente desprovistos de contex-
tualización, siendo éstos algunos de los factores que limitan el desarrollo de la creatividad en los 
estudiantes, y por ende, del colectivo escolar, como se ha mencionado, estos se muestran pasivos, 
opacan sus cualidades expresivas, artísticas, espontáneas, bases para un desarrollo creativo-inno-
vador tanto personal como social-cultural; ante esto Robinson (2016) asevera que: 

Si creamos un sistema con un fin específico, no debemos sorprendernos si se logra esa 
meta. Si gestionamos un sistema educativo basado en la normalización y amoldamiento que 
anulan la individualidad, la imaginación y la creatividad, no debemos sorprendernos de que 
ocurra esto último. (p.21)

De otro lado, pero en este mismo eje de interés, Correa (2013) expresa que “Asistimos 
un momento histórico signado por la complejidad, nos movemos en sociedades complejas, como 
personas somos complejas, luego entonces, las organizaciones sociales y educativas de una u otra 
manera, se ven obligadas a enfrentar tales complejidades” (p.171), esta resulta ser una invitación 
por lo tanto, a mirar esas otras aristas que existen en torno al desarrollo de la creatividad, más allá 
de la persona creativa, hay un proceso creativo, un producto creativo y un ambiente que debe ser 
ideal para el desarrollo de la creatividad, todos estos elementos de deberían integrar y actuar sinér-
gicamente para un amplio fluir de la creatividad desde la multidimensionalidad de cada elemento.
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Teniendo en cuenta todo este panorama, surge el siguiente interrogante ¿Cuáles serían los 
elementos epistemológicos, teóricos, metodológicos que posibiliten el desarrollo de la creatividad 
desde un enfoque más sistémico, que de manera conjunta se puedan develar con la comunidad edu-
cativa, tratando de generar alternativas que rescaten la multidimensionalidad de este concepto tan 
complejo en sí mismo y por ende su propio desarrollo?

Por lo pronto, urge indagar otras posturas en relación con este amplio concepto y su desa-
rrollo, desde donde se destacan las nuevas miradas que emergen desde la complejidad, tales como 
Cabrera (2018, 2015, 2008) en relación a la transdisciplinariedad como referente metodológico y 
práctico en la enseñanza creativa universitaria; Moraes (2006) quien nos referencia una naturaleza 
creativa; De la Torre (2009a) con un enfoque de desarrollo de la creatividad desde la adversidad 
(Adversidad Creadora) y este mismo autor (2008) con una concepción de creatividad en términos 
de campos de vibraciones en medio del cosmos-naturaleza que ha denominado “Creatividad Cuán-
tica”.

 Desde esta mirada, la creatividad reconoce el valor de enfrentar las incertidumbres, el 
caos-orden, como espacios propicios para su desarrollo, se insta a los seres humanos a mirar en la 
naturaleza misma los referentes de los procesos creativos que cada día se muestran a nuestros ojos 
y que por nuestras propias cegueras de conocimiento nos negamos a descubrir, concita a construir 
nuevas apuestas metodológicas desde la religación de saberes de diversas disciplinas y de estas 
con los saberes de las comunidades, a rescatar la multidimensionalidad de ser humano y su eterna 
interrelación con toda la naturaleza como parte dependiente que es de ella misma. 

Finalmente, acerca de la creatividad se puede decir que “es un bien social, una decisión y 
un reto de futuro. Por ello, formar en creatividad es apostar por un futuro de progreso, de justicia, 
de tolerancia y de convivencia. Creatividad es hacer algo nuevo para bien de los demás” (De la 
Torre, 2006, p.123); y esto sumado a Morín, Ciurana & Motta (2002) al expresar que la misión de la 
educación para una era planetaria es fortalecer las condiciones de posibilidad de emergencia de una 
sociedad mundo compuesta por ciudadanos protagonistas, conscientes y críticamente comprometi-
dos con la construcción de una civilización planetaria; permite concluir que para este gran encargo 
social, la creatividad resulta ser una de las herramientas más poderosas.

Métodología

Para llevar a cabo esta investigación se desarrollan estrategias de construcción colectiva, partici-
pativa; por lo tanto, se ha optado por llevarla a cabo desde el enfoque del paradigma socio-crítico, 
enmarcada en un tipo de Investigación Acción Educativa (IAE) de Elliot (2010), que ofrece las 
ventajas de involucrar a los actores educativos conjuntamente con el investigador en la búsqueda 
de alternativas de solución a situaciones problémicas o que demanden algún tipo de intervención 
para su mejora, y por ende, transformación tanto personal como social. 

Esta apuesta investigativa se desarrollará en el nivel de Básica Primaria, teniendo en cuenta 
que éste es un nivel de formación base y desde donde se evidencian inicialmente los vacíos y/o 
dificultades de un adecuado desarrollo de la creatividad. Las técnicas que se utilizarán serán bási-
camente: Análisis documental, observación participante, entrevistas, autograbaciones (Videos) y 
Talleres PPT (Producción Pedagógica para la Transformación); para ello, se requerirá el uso de ins-
trumentos como formato de registro de hallazgos documentales, diario de campo, cuestionarios y 
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registros de entrevistas, formato de registro y reflexiones de auto-observaciones en videos y Actas 
de Talleres PPT (Reflexiones y Compromisos).

Resultados

Hasta el momento este avance investigativo ha indagado acerca de las debilidades existentes en 
cuanto al desarrollo de la creatividad en los contextos escolares, para este caso especial en edu-
cación Básica primaria, aflorando el predominio desde un enfoque cognitivo, y otras prácticas 
escolares que limitan su desarrollo, tales como la fragmentación disciplinar y la descontextuali-
zación de los aprendizajes, entre otros, lo que deja claro la urgencia de avanzar de las históricos 
abordajes unidimensionales en cuanto a su estudio y reflexionar en torno al papel de la escuela en 
dicho proceso por su carácter como agente de cambio social. 

Entre los hallazgos teóricos e investigativos que se resaltan, se destacan los nuevos enfo-
ques propuestos para el desarrollo de la creatividad, desde una mirada más sistémica, integradora, 
compleja, lo cual abre otras posibilidades de construcción de apuestas educativas en este mismo 
sentido, para lograr una mejora social.

Conclusión

La creatividad es un concepto bastante complejo, pero que es claro que va más allá del desarrollo 
meramente cognitivo del ser humano. Debe ser concebida como ese potencial que todos los seres, 
las comunidades, incluso la misma naturaleza posee y es susceptible de ser desarrollado, por lo 
que se requiere su activación, en este caso especial, desde el contexto escolar, siendo éste una vía 
para irradiar la creatividad hacía todas las comunidades y de estas mismas hacía él y de este modo 
a cada individuo-inmerso en él.

En un mundo que desde el paradigma de la complejidad se nos presenta como un todo 
indisociable, y que considera los seres humanos como multidimensionales, es imperioso que los 
procesos de formación se desarrollen desde esta mirada para lograr verdaderas transformaciones 
humanas y sociales, y en este caso particular, desde una escuela permeada de creatividad.
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CAPÍTULO

15 Bioética desde la neurociencia

Meryene Barrios Barreto1

Resumen

Educar en conductas a favor de la conservación de la vida y del planeta es una tarea compleja; por 
lo que, se hace necesario reconocer como la triada educación- bioética - neurociencia favorece el 
desarrollo de conductas bioéticas en el ser humano como estrategia para la conservar el equilibrio 
del planeta tierra. Para identificar la relación se realizó una búsqueda de artículos originales, de 
revisión y editoriales en la base de datos Scielo. Los resultados demostraron que es necesario que 
la neurociencia sea parte fundamental para el desarrollo de estrategias didácticas que permita que 
el ser humano adquiera acciones bioéticas frente a las realidades y dilemas del entorno que lo rodea 
permitiendo así que se construya una sociedad más justa y equitativa. 

Palabras clave

Bioética, neurociencias y educación  

Abstract

Educating in behaviors in favor of the conservation of life and the planet is a complex task; the-
refore, it is necessary to recognize how the triad education - bioethics - neuroscience favors the 
development of bioethical behaviors in human beings as a strategy to preserve the balance of planet 
earth. In order to identify the relationship, a search of original articles, reviews and editorials in 
the Scielo database was carried out. The results showed that it is necessary for neuroscience to be 
a fundamental part for the development of didactic strategies that allow human beings to acquire 
bioethical actions in the face of the realities and dilemmas of the environment that surrounds them, 
thus allowing the construction of a fairer and more equitable society. 

Keywords

Bioethics, neurosciences and education.  

Introducción

Desde que los filósofos incluyeron en sus discursos las palabra ética, han suscitado una serie de 
discusiones en torno a la conceptualización y la aplicación en el desarrollo de la vida del ser huma-

 1 Estudiante del doctorado de Ciencias de la Educación. Universidad Simón Bolívar; ORCID ID 
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no; desde, la visión de Platón y Sócrates lo definieron como el desarrollo de una costumbre desde 
una visión normativa y metaética (D ’auria, 2013). Aunque, la conceptualización fue dada antes 
de cristo, se sigue considerando la ética como una disciplina que orienta  la conducta y direcciona 
las acciones de las personas en torno a lo bueno y lo malo; para que así, la humanidad progrese te-
niendo en cuenta los principios morales; pero no ha existido coherencia entre el conocimiento y la 
praxis, la sociedad se ha desarrollado de forma desigual quebrantando los derechos fundamentales, 
de ahí nace la agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible, como la estrategia de compro-
miso mundial contra los problemas del mundo. 

Es por ello que, uno de los fenómenos que se asocia a la vulneración de los derechos es 
el problema de la globalización que ha sido catapultado por los avances en la tecnología y la co-
municación, que han facilitado el intercambio de bienes y servicios concediendo a las sociedades 
con mayor desarrollo económico, político y científico colonizar a los pueblos menos desarrollados 
conllevado a las brechas de desigualdad e injusticia social. Por consiguiente, las diferentes discipli-
nas de conocimiento han enfocado sus estudios a comprender y dar solución a los problemas que 
transgreden el bienestar del ser humano, siendo la salud uno de los derechos más vulnerado; por 
lo que, la vida ha sido el objeto de investigación de diferentes áreas del saber, con el objetivo de 
conocer, manipular y curar las enfermedades; aunque, la avidez en la adquisición del conocimiento 
ha desconocido la relación ser humano- planeta – ética.

Es por ello que, la educación juega un rol importante para que el ser humano adquiera 
conductas éticas y bioéticas frente a las diferentes situaciones que dan a lugar al desarrollo de la 
sociedad. Para lograr que el ser humano actué con principios éticos, morales y piense bioética-
mente se hace necesario reconocer que aspectos de la neurociencia ayudan a la adquisición de ese 
conocimiento y como se relaciona con la educación; para tal fin, se hace una revisión de como se 
ha construido la relación educación- bioética y neurociencia. 

Metodología

Con el fin de identificar la relación educación, bioética y neurociencia, se realizó una revisión 
bibliográfica. Las fuentes de información examinada fueron la base de datos Scielo. Entre los cri-
terios de selección de los documentos se incluyeron publicaciones como trabajos originales, artí-
culos de revisión y editoriales que trataran temas relacionados con la educación de la bioética y la 
neurociencia, además, que estuvieran escritos en español, inglés o portugués y con acceso al texto 
completo de la publicación. No se estableció como criterio de inclusión el año de la publicación.

Posterior a la revisión de los artículos encontrados, se seleccionaron aquellos que cumplie-
ron con los criterios mencionados. Con el objetivo de consolidar y facilitar la extracción de los 
datos se realizó de forma manual, para lo cual se utilizó una matriz de consolidación de la infor-
mación, se diseñó una matriz analítica con aspectos relevantes como título del artículo, objetivos, 
metodología, resultados alcanzados y conclusiones de cada estudio.

Resultados 

Dado que integrar la ética en las actividades relacionadas al cuidado de la salud debido a su ca-
rácter interdisciplinario y transdisciplinario no ha sido fácil, a finales del siglo XX, se organizó el 
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movimiento de la ética aplicada en el estudio de las ciencias de la vida denominada bioética; con 
el deseo de quebrar el paradigma clínico y ser analizada desde la complejidad del ser humano; es 
de resaltar, que la salud no es un tema exclusivo del personal sanitario, es de todas las disciplinas 
del conocimiento que impliquen en sus estudios a las personas. Lo dicho hasta aquí supone que, el 
desafío para esta disciplina es de relacionar las actividades de la vida cotidiana con los constantes 
cambios en la comprensión de los valores morales (Palazzi & Román, 2005).

A partir de la realidad anteriormente mencionada, la escuela como institución del estado 
que posibilita el proceso de enseñanza – aprendizaje, deberá propender por la formación de ciuda-
danos capaces de tomar decisiones que contribuyan a la solución de los problemas de la sociedad. 
En la actualidad la Unesco con el tratado de los siete saberes necesarios para la educación del 
futuro, enfatiza que desde todos los niveles educativos se debe educar en ética, para así formar la 
conciencia moral (Morin, 1999) como herramienta para la construcción de una sociedad equitativa, 
con esta iniciativa se busca restablecer los derechos fundamentales.

En contraste con lo anterior, educar en el cuidado de los seres humanos en este caso la 
religación de la bioética en el currículo es un reto para el sistema educativo. Por tal razón se hace 
necesario que la educación tenga en cuenta la neurociencia, por sus avances en el entendimiento en 
los comportamientos morales del ser humano frente a la tomas de decisiones a la hora de juzgar las 
actuaciones de las personas en los diferentes entornos en donde se desenvuelve (Slachevsky, Silva, 
Prenafeta, & Novoa, 2009).

La necesidad de continuar explicando el comportamiento de los seres humanos frente al 
ciclo de la vida en la primera década del siglo XXI, se introduce el término de neuroética con el ob-
jetivo de refrendar las teorías ética utilizando las teorías de la neurociencia; para así dar respuesta a 
los interrogantes que se tejían alrededor de la conducta humana frente a los problemas del mundo. 
Al mismo tiempo, busca abordar las contrariedades de la filosofía y de la humanidad desde esa ri-
queza de contribuciones, como es el caso de la conciencia moral que es considerada como la marca 
indeleble que diferencia al hombre del animal (Cortina, 2016). Aunque, se conozca estas teorías se 
sigue educando en el nivel universitario bajo los parámetros tradicionalistas, ignorando los aportes 
valiosos de estas en la formación integral del estudiante.

  A pesar de los avances en los estudios realizados en neurociencia y ética, se han descono-
cido en el trabajo que se viene adelantando en las aulas; por tal razón, se debe educar a los niños, 
jóvenes y adultos consiente de la relación existente persona y planeta, el llamado es a desarrollar 
desde el currículo la conciencia moral en los estudiantes en todos los niveles de la educación, en 
especial en el personal sanitario que constantemente se encuentra en contacto con personas que 
carecen de un buen estado de salud; es necesario recalcar que, en las clases se debe propiciar la 
formación en bioética, porque el ser humano para que realice acciones moralmente excelsa, es ne-
cesario seguir principios morales para ello deberá  comprenderlo y creer en ellos(Kohlberg, 1982). 
Por lo tanto, la afirmación anterior puede ser la posible causa de la falta de postura humanística del 
personal sanitario que ha conllevado a la deshumanización de la red de atención y hospitalaria en 
los sistemas de salud.

Por consiguiente, las estrategias que se han utilizado desde las universidades es rediseñar 
los currículos con la creación de asignaturas de formación humanística en el plan de estudio, como 
es la ética y bioética como método para fortalecer la competencia del ser, pero los resultados 
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han demostrado, que aunque son obligatorias no deja de ser algo adyacente a la formación del 
profesional (González, Serrano, Pastushenko, & Altisent, 2009). Otra disposición que se ha dado 
desde los programas es la selección de  estrategias didácticas como es la casuística para la enseñanza 
de la bioética, aunque se tengan acuerdos internacionales como los principios y las normas de 
Helsinki que orientan la praxis de los profesionales de la salud, no se puede generalizar como el 
mejor modelo para orientar esté tipo de curso, porque los dilemas éticos – morales se captarían 
por la intuición y resultaría casi imposible considerar decisiones racionales desconociendo así la 
interculturalidad del sujeto(Cortina, 1996). Otro aspecto a considerar, en las estrategias didácticas 
es lo expresado desde la neurociencia, en el cual, el profesor como guía para la adquisición de la 
conciencia moral deberá basar su práctica en la socialización e interacción temprana con tareas 
sencillas y grupales, esto permite que se cree un ambiente de confianza y respeto mutuo (Palomo, 
1989). 

Conclusión

A partir de la revisión anterior, se puede afirmar que la neurociencia es un pilar fundamental en 
la comprensión del ser humano y la educación debe tenerla en cuenta para la construcción de las 
estrategias de enseñanza – aprendizaje; por lo tanto, si la bioética se desea integrar al proceso edu-
cativo, no debe desconocer los aportes en la construcción de la conciencia moral de Kohlberg y su 
aplicación en el aula. La apuesta de la bioética debera ser religar las teorias de la neurociencia con 
los pensadores tradicionales y así logrará su objetivo de integrarse en la cotidianidad de la sociedad.
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Resumen

La diversidad en la sociedad y el entorno educativo amerita la transformación de las creencias y 
supuestos de base, siendo la inclusión una necesidad que demanda un accionar docente junto a la 
mediación de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en respuesta a la realidad 
educativa actual. Esta entrega hace parte de un trabajo doctoral en curso, y se propone en este caso 
describir los factores para la transformación de la práctica pedagógica inclusiva con las TIC del 
docente futuro, ante un aparente vacío en pro de un ambiente diverso, multiétnico y pluricultural, 
dada la presencia de estudiantes con diferencias de aprendizaje, conductas, condición socioeco-
nómica y discapacidades ante un nuevo proceso educativo. Desde una Revisión Documental con 
enfoque cualitativo, se toma una muestra teórica de 9 estudios cuyo análisis llevó a reconocer que 
el uso de medios tecnológicos dirigidos al protagonismo de los estudiantes, así como la disposición 
de una práctica pedagógica que contribuya a la inclusión. Se prevé la formación de profesionales 
con la integración de las tecnologías y la educación inclusiva, la unificación de criterios en torno 
al empleo de las TIC para la inclusión y la adecuación de una práctica pedagógica transformadora.

Palabras clave

Docente, TIC, inclusión.

Abstract

Diversity in society and the educational environment merits the transformation of beliefs and basic 
assumptions, with inclusion being a need that demands a teaching action together with the media-
tion of Information and Communication Technologies (ICT) in response to the educational reality 
real. This delivery is part of a doctoral work in progress, and in this case it is proposed to describe 
the factors for the transformation of pedagogical practice incusive with ICT of the future teacher, 
in the face of an apparent void in favor of a diverse, multi-ethnic and multicultural environment, 
given the presence of students with differences in learning, behaviors, socioeconomic status and 
disabilities before a new educational process. From the a Documentary Review with a qualitative 
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approach, a theoretical sample of 9 studies is taken whose analysis led to the recognition that the 
use of technological means aimed at the protagonism of students, as well as the provision of a ped-
agogical practice that contributes to inclusion. The training of professionals is analyzed with the 
integration of technologies and inclusive education, the unification of criteria around the use of ICT 
for inclusion and the adaptation of a transformative pedagogical practice.

Keywords

Teacher, ICT, inclusion.

Introducción

La situación mundial de la pandemia por Covid-19 ha impactado en la educación y todas sus áreas, 
entre ellas la inclusión; de acuerdo con Calderón (2020), en toda América Latina la disposición de 
la modalidad educativa a distancia ha profundizado las desigualdades en esta materia; así, la nece-
sidad de una educación inclusiva se desprende de la configuración social y los ambientes cada vez 
más diversos, multiétnicos y pluriculturales.

    Según la UNESCO (2014), en las prácticas educativas inclusivas se recurría al empleo de 
los recursos disponibles para apoyar el aprendizaje, donde los docentes se alzan como vigilantes de 
la efectividad de su enseñanza, lo cual debería magnificarse de cara al momento actual y al futuro, 
considerando que las TIC y su integración hacia la inclusión podrían elevar la motivación, desper-
tar el interés y generar flexibilidad en la ejecución de actividades escolares (Sevillano y Rodríguez, 
2013).

    Ante una nueva realidad educativa que demuestra de inicio muchas dudas sobre la educa-
ción del futuro y, más aún, sobre la inclusión en esta actividad ante la amplitud de las brechas dife-
renciales para el aprendizaje se prevé a continuación identificar los factores para la transformación 
de la práctica pedagógica inclusiva mediada por las TIC del docente futuro.

Metodología

La ruta del estudio que se presenta en esta ponencia se orienta desde el paradigma socio crítico, 
definido por Orozco (2016) como el paradigma que recurre a las transformaciones sociales dentro 
de la criticidad con un aporte a la reflexión y al pensar crítico de la educación. 

Esta entrega se realiza bajo el enfoque cualitativo que, según Hernández, Fernández y Bap-
tista (2014), se concibe como un conjunto de prácticas interpretativas que pueden transformar una 
realidad; además se sigue el diseño de Documental dirigido al abordaje y análisis de una muestra 
teórica de 9 estudios que se analizan, comparan, interpretan y discuten para responder al propósito 
central.
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Resultados

Tabla 1. Matríz de análisis documental

Estudio                                                     Aportes a la Educación Inclusiva mediada por TIC

Ricard M., Zachariou A., 
Burgos D. (2020)

La educación digital asociada a la necesidad de desarrollo sostenible 
implica la enseñanza, movilización de tecnologías digitales y cambios 
de comportamiento en los profesores y estudiantes desde una pedago-
gía innovadora e interactiva.

Batarelo, I.; Novosel, V.; 
Kurz, T. (2016) 

La inclusión social en la sociedad tecnológica moderna hace hincapié 
en la capacidad de utilización de la tecnología en las prácticas sociales 
y la actitud de los docentes hacia la inclusión social, la autoeficacia y 
los atributos del uso de las TIC. 

Marín, Figueroa y Sampe-
dro (2018)

Si bien los edublogs no son valorados como elementos tecnológicos 
inclusivos, aunque el mayor hallazgo radica en que para el manejo o 
disposición de cualquier herramienta digital se necesita una formación 
inclusiva de los futuros maestros.

Oralbekova, Arzymbentova, 
Begalieva,  Ospanbekova 
(2016)

El uso de las TIC en niños con discapacidades los lleva a comunicarse 
y moverse, sino también recibir una educación completa, siendo lo más 
relevante considera cómo las nuevas tecnologías contribuyen al desa-
rrollo de sus conocimientos.

Palomino (2018) Las TIC presentan oportunidades para el desarrollo del proceso de en-
señanza-aprendizaje de estudiantes con necesidades específicas, bajo 
diferentes percepciones de los docentes sobre las implicaciones en los 
procesos inclusivos.

Toledo y Llorente (2016) Es propio y necesario adoptar medidas sobre formación inicial del pro-
fesorado ante las TIC, de modo que sea posible adquirir habilidades, 
capacidades y competencias en el uso e incorporación de estas en las 
aulas inclusivas.

Kenesbayev; Oralbeko-
va, Sartayeva, Zhailauova 
(2017)

Se deben evaluar criterios de preparación de los futuros maestros de 
primaria para el uso de las TIC desde análisis complejos sobre los cri-
terios y competencias, junto a la necesidad de motivación que se con-
sidera elevada hacia este propósito.

Pegalajar (2017) Se reconoce reciprocidad en la contribución de las TIC y la coordina-
ción familia-escuela; con ella es posible mejorar la participación de 
los estudiantes en el proceso educativo, la flexibilidad al enseñar y el 
desarrollo profesional del docente.

Maestre, Nail y Rodríguez 
(2017)

Resulta importante la autopercepción del progreso de la competencia 
profesional basado en un entrenamiento que estimule la autonomía y la 
formación de criterio sobre la educación de calidad.

Fuente: Elaboración propia (2020)

A partir de las consideraciones localizadas en los trabajos que integraron la muestra teórica de esta 
ponencia, uno de los elementos de coincidencia tiene que ver con que la mayoría de los estudios 
referenciados en esta revisión documental apuntan a que los docentes se sienten motivados hacia la 
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consideración de las TIC para la dinamización de la educación inclusiva.

Asimismo, se contempla que el uso de la tecnología en el ámbito educativo de ambientes 
inclusivos ha tenido impacto positivo en materia de participación, motivación y flexibilización 
educativa; no obstante, se determina que la divergencia de criterios de los docentes del futuro  es el 
punto de inflexión sobre el cual se precisa afianzar el componente formativo y profesional de cada 
uno lo que permitiría en definitiva viabilizar el uso de las TIC ante la inclusión desde un maestro 
completamente preparado para sus procesos, cambios y valoraciones.  

Conclusión

Para afianzar de la manera más adecuada las acciones innovadoras que demuestren la transforma-
ción de la práctica pedagógica para la inclusión se prevé el reconocimiento de las condiciones par-
ticulares de los estudiantes, en tanto desde su realidad y diferencias será posible unificar y concretar 
dicha didáctica con el carácter innovador.  

Los diversos factores que se identifican para la transformación de la práctica pedagógica 
inclusiva mediada por las TIC del docente futuro se consolidan en la formación de los profesores 
con la integración de las tecnologías y la educación inclusiva, la edificación de criterios a grosso 
modo unánimes en torno al empleo de los recursos con fines de inclusión, la cotejación del pano-
rama futuro para la adecuación de una práctica pedagógica transformadora que contemple a todos 
los estudiantes como principales agentes de su proceso educativo, sea cual fuere su condición o 
limitación.
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17 Análisis de canciones: un momento para                   
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Resumen

El nivel de comprensión lectora es una problemática mundial que se evidenció en la institución 
educativa Jesús de Nazareth, a partir de diversas herramientas diagnósticas, e incide directamente 
en el rendimiento académico de los estudiantes, por esta razón, se generaron actividades que son 
parte de la cotidianidad de los estudiantes (uso de canciones), desde la óptica de la investigación 
acción. Esto implicó la realización de una serie de actividades apoyadas en las TIC que incluyeron 
la identificación de los niveles de lectura, la implementación del karaoke, y espacios de reflexión 
frente a los temas abordados en las letras de las canciones. Durante la investigación fue notorio el 
interés de los estudiantes al utilizar este tipo de estrategias y la motivación que se logró despertar 
en otros docentes. Además, al analizar los datos de los periodos académicos se observaron cambios 
en los resultados, evidenciándose una mejora en el proceso lector, lo que apunta a que el uso de 
este tipo de propuestas en el aula de clase genera cambios positivos en los procesos de aprendizaje. 

Palabras clave

TIC, comprensión lectora, karaoke, niveles de lectura, canciones.

Abstract

He level of reading comprehension is a global problem that was evidenced in the Jesús de Nazareth 
educational institution, based on various diagnostic tools, and directly affects the academic per-
formance of students, for this reason, activities were generated that are part of the daily life of the 
students (use of songs), from the perspective of action research. This implied carrying out a series 
of activities supported by ICT that included the identification of reading levels, the implementation 
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of karaoke, and spaces for reflection on the topics addressed in the lyrics of the songs. During the 
research, the interest of the students in using this type of strategies and the motivation that was 
aroused in other teachers was noticeable. In addition, when analyzing the data from the academic 
periods, changes in the results were observed, showing an improvement in the reading process, 
which indicates that the use of this type of proposal in the classroom generates positive changes in 
the learning processes.

Keywords

ICT, reading comprehension, karaoke, reading levels, songs.

Introducción

De dónde nace la experiencia  

La comprensión lectora en el siglo XXI se ha convertido en una necesidad apremiante en los dife-
rentes niveles educativos y la lectura es de vital importancia para el aprendizaje en todas las áreas 
curriculares. “uno de los aprendizajes más importantes, indiscutidos e indiscutibles, que propor-
ciona la escolarización” (Cassany, Luna y Sanz, 2003, p. 193) razón por la cual, a nivel mundial, 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) han venido realizando 
pruebas que ayudan en la toma de decisiones sobre políticas educativas en pro de mejorar la calidad 
de la educación. 

Según datos de la UNESCO los niños y adolescentes en Latinoamérica no están alcanzando 
los niveles mínimos de competencia en lectura (NMCs)” (UNESCO-UIS, 2017, p. 1). A esto se le 
suma el último estudio del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la calidad de la Educa-
ción (LLECE) durante 2013 en el marco del Tercer Estudio de evaluación del aprendizaje en Amé-
rica Latina y el Caribe (TERCE), cuyos resultados comparativos regionales, revelan que dentro de 
los países que no muestran cambios significativos en los procesos lectores se encuentra Colombia. 

El Ministerio de Educación de Colombia en el marco del Plan Nacional de Lectura hace 
manifiesto que se definan acciones encaminadas para que niños y jóvenes, incorporen la lectura y 
la escritura a su vida cotidiana (…) (Plan Nacional de Lectura y Escritura PNLE).

Lo anteriormente expuesto nos hace reflexionar sobre nuestra labor docente y preguntarnos 
¿Qué estrategia desde la cotidianidad y contexto de los estudiantes se puede usar en el aula para 
mejorar la comprensión lectora? Este interrogante motivó la presente investigación que tiene como 
eje fundamental fomentar el uso de canciones como estrategia didáctica mediada por las TIC para 
mejorar la comprensión lectora en estudiantes de la Institución Educativa Jesús de Nazareth del 
corregimiento Los Monos del Municipio Santa Cruz de Lorica, Ella se fundamenta en tres grandes 
pilares teóricos: COMPRENSIÓN LECTORA, TICS y USO DE CANCIONES, respaldados por 
teóricos como: Araníbar (2005), Cassany, Luna y Sanz (2003), Macarena Silva (2014), Celestino 
Arteta (2008), Badih (2010), L-Gil Toresano (2001) y Ponce (2014); sin dejar de lado conceptos 
importantes como la Práctica pedagógica de aula y la sistematización de experiencias.

E D I C I O N E S   I N F O T E P   H V G 

Página 
113

Nuevas Humanidades y Futuros de la Educación: Experiencias Investigativas del Bajo Sinu 



Estrategias y acción investigativa 

El presente estudio se realiza desde un paradigma crítico-social con el fin de transformar el apren-
dizaje de los estudiantes a partir de sus experiencias y reflexiones (Ruedas, 2009), en este sentido 
“la investigación se concibe como un espacio de estudio de la realidad en su contexto natural” 
(Blasco y Pérez, 2007, p.17) a través de la descripción de la cotidianidad, el análisis de las situa-
ciones y la actitud que adoptan los sujetos participantes. 

En razón de esto, a partir, de la observación, análisis del contexto local e institucional y 
a través de la utilización diversas herramientas diagnósticas, tales como, encuestas, observación 
directa, análisis de pruebas internas y externas, además de las voces de la comunidad educativa, 
que arrojaron como problemática central el bajo nivel de comprensión lectora en los estudiantes. 

Por tal motivo se generaron actividades en torno al uso de canciones desde la óptica de la 
investigación acción en los grados quinto-séptimos y decimos. Esto implicó la realización de una 
serie de acciones que incluyeron la identificación de los niveles de lectura, la implementación es-
trategias el karaoke y el texto en tu contexto que propiciaron la decodificación literal e inferencial 
de las canciones y a su vez permitieron espacios de reflexión frente a los temas abordados en las 
letras considerándolas como herramientas encaminadas a potencializar la comprensión lectora. 

Narrando nuestra experiencia

Partiendo de la reflexión docente, nuevas metodologías en el aula y atendiendo a la necesidad de 
explorar nuevos recursos didácticos que conquistaran la atención de los niños hacia la compren-
sión lectora, se implementó el uso de canciones a partir de diferentes recursos TIC uno de ellos, 
karaoke buscando propiciar la decodificación literal e inferencial. Con esta actividad, los estudian-
tes manifestaron un interés particular por la clase mejorando su memoria y atención. Lo anterior 
contrasta con lo expuesto por Celestino Arteta (2008) quien manifiesta que el karaoke “puede ser 
una magnífica herramienta para trabajar en el ámbito escolar” y estimula aptitudes del alumno 
tales como la atención y la concentración para el seguimiento del texto o letra de la canción.” 
Hecho ya manifestado por Cantero, Mendoza y Sanahuja (1994) al igual que Badih (2010) Ponce, 
(2014), además, se generaron espacios de reflexión a partir de la contextualización de las cancio-
nes ejercicio denominado “El texto en tu contexto” desde la vivencia de los estudiantes frente a 
la problemática ambiental local. Todo esto teniendo en cuenta que las canciones hacen parte de la 
cotidianidad de los educandos, según LGil- Toresano (2001) las canciones las hacemos nuestras 
y conseguimos que nos hablen de nuestro mundo y de esta manera, conectan con nuestro plano 
afectivo y Ponce, (2014) expone que las canciones pueden proveer al igual que el recurso lúdico, 
innovadoras formas para explorar e instruir los contenidos que la necesidad educativa demanda.  

Los resultados obtenidos en cuanto al desarrollo de la comprensión lectora, después de la 
aplicación de todas las actividades planeadas en este trabajo, muestran que en los grados 7° fue 
donde hubo avances, esto teniendo en cuenta la aplicación de una caracterización diagnóstica de 
lectura y una evaluación de cierre parcial. Partiendo de los datos arrojados en el ejercicio inicial 
se evidenció un progreso en los grados 7° en cuanto a los niveles literal e inferencial, datos que se 
resumen en la siguiente tabla:
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NIVEL DE LECTURA VALORACIÓN INICIAL

Caracterización Diagnóstica

VALORACIÓN FINAL

Evaluación de cierre parcial

CRÍTICO  INTERTEXTUAL

INFERENCIAL

LITERAL 76% 83%
57% 64%

23% 23%

Tabla 1. Consolidado de porcentajes obtenidos en el grado 7°

Fuente: Elaboración propia. Datos suministrados por caracterización diagnóstica y evaluación de 
cierre parcial.                 

Otro punto de referencia para valorar las cifras antes mencionadas es el resultado que arrojó 
la asignatura proyecto de lectura, cuya finalidad es mejorar y detectar problemas que tienen los 
estudiantes en la comprensión de textos. A través del resultado se pudieron comparar los datos 
de los promedios de las notas del primer y segundo periodos de los grados 5°, 7° y 10° donde se 
desarrollaron los talleres, evidenciándose que el avance lo obtuvieron los estudiantes de grado 7°. 

Es pertinente señalar que el uso de las canciones como herramienta de trabajo permitió 
evidenciar dificultades que presentan los estudiantes en cuanto a la comprensión y significación 
de textos como las letras de canciones, además, ha generado buen ambiente escolar y no pertur-
ban el ambiente académico, por el contrario, han hecho de los educandos unos multiplicadores de 
espacios confortables donde ellos disertan sobre algunas canciones, asimismo el intercambio de 
saberes en razón del uso de canciones como herramienta didáctica entre los docentes de la insti-
tución, permitió concluir que las canciones son una buena herramienta para trabajar el ámbito de 
la lectura, pero por no tener profundizaciones teóricas sobre cómo actúa dicha herramienta en el 
proceso de enseñanza, no le dan continuidad hecho que ha generado la inquietud a otros docentes 
los cuales están haciendo uso de esta herramienta en sus investigaciones de tesis nivel de maestría.  
El equipo investigador considera que con los avances obtenidos y a partir de la continuidad, el 
seguimiento, la apropiación de estas actividades y con un mayor tiempo, se pueden obtener resul-
tados más favorables. Esta creencia nace de saber que los educandos y docentes diferentes a los 
investigadores se muestran notoriamente motivados con dichos ejercicios. 

Referencias

Araníbar, N. R. (2005). La lectura y la comprensión lectora. 8. Recuperado de http://www.uatf.edu.
bo/web_descargas/publicaciones/LA_LECTURA_Y_LA COMPRENSION_LECTORA.
pdf

Arteta, Celestino (martes, mayo 13, 2008). Educación Tecnológica [Mensaje en un blog]. Recu-
perado de https://villaves56.blogspot.com/2008/05/el-karaoke-actividad-ldico-educativa.
html 

Badih, A.T., (2010). Explotación de las canciones para la enseñanza de E/LE. (tesis de maestría). 
Universidad de Jaén, Andalucía, España. Recuperado 15 febrero 2019 de http://redined.

E D I C I O N E S   I N F O T E P   H V G 

Página 
115

Nuevas Humanidades y Futuros de la Educación: Experiencias Investigativas del Bajo Sinu 



mecd.gob.es/xmlui/bitstream/handle/11162/82989/00820113013543.pdf?sequence=1

Blasco, E. y Pérez, J. (2007) Metodologías de investigación en las ciencias de la actividad física y el 
deporte: ampliando horizontes. San Vicente (Alicante) Editorial Club Universitario, ISBN 
978-84-8454-616-0, 347recuperado de: https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/12270/1/
blasco.pdf

Cantero, F., Mendoza, A., y Sanahuja, E. (1994). Karaoke: un instrumento globalizador para la 
enseñanza de lenguas. Centro virtual Cervantes, Barcelona. Recuperado de 

https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/asele/pdf/04/04_0523.pdf

Cassany, D., Luna, M., Sanz, G. Enseñar Lengua. Editorial GRAÓ. Barcelona- España. 2003. Página 193. 
Recuperado de: http://lenguaydidactica.weebly.com/uploads/9/6/4/6/9646574/cassan-
y,_d._luna,_m._sanz,_g._-_ensenar_lengua.pdf 

Gil-Toresano, M. (2001). El uso de las canciones y la música en el desarrollo de la destreza de 
comprensión auditiva en el aula de E/LE, Carabela (49) pp. 39-54. Recuperado de https://
cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/carabela/pdf/49/49_039.pdf

Instituto de Estadística de la UNESCO (UIS). (2017). Más de la Mitad de los Niños y Adolescentes 
en el mundo no está Aprendiendo. (Ficha informativa No. 46). Recuperado de http://uis.
unesco.org/sites/default/files/documents/fs46-more-than-half-children-not-learning-2017-
sp.pdf

Ministerio de Educación Nacional (s.f). Los niveles de lectura, serie Lineamientos Curriculares. 
Lengua Castellana. Recuperado de https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/
files/naspublic/leeresmicuento/2%20Guias%20niveles%20de%20lectura.pdf

Ponce López, Cristina. (2014). Las canciones como recurso didáctico para mejorar la comprensión 
lectora de un niño con parálisis cerebral. Un estudio de caso Universidad pedagógica Na-
cional. México, D.F. p. 4. Recuperado de 

http://200.23.113.51/pdf/30369.pdf

Silva, T. M. (2014). El estudio de la comprensión lectora en Latinoamérica: necesidad de un enfo-
que en la comprensión. Innovación educativa. Recuperado 24 agosto, 2018, de http://www.
scielo.org.mx/pdf/ie/v14n64/v14n64a5.pdf

Taylor, S. J. y Bogdan, R. (1984). Introducción a los métodos cualitativos. Ediciones Paidós. Re-
cuperado de: https://www.planetadelibros.com/libro-introduccion-a-los-metodos-cualitati-
vos-de-investigacion/18919

E D I C I O N E S   I N F O T E P   H V G 

116
Página 

Nuevas Humanidades y Futuros de la Educación: Experiencias Investigativas del Bajo Sinu 



Estrategia Didáctica para el Desarrollo del 
Pensamiento Social en los Estudiantes de              

Media Academia en una Institución Educativa 
del  Sector Oficial

CAPÍTULO

18

Mónica Urbina Vargas Ramos 1

 1 Contadora Pública; Especialista en Gerencia Financiera; Maestrante en Educación;  ORCID ID 
https://orcid.org/0000-0002-5488-3238 mvargas262@unab.edu.co monifi2606@hotmail.com

Resumen

El presente trabajo de Investigación se está desarrollando en la Institución Educativa Guillermo 
León Valencia ubicada en el corregimiento de Barranca Lebrija. La problemática que asaltó el pro-
yecto investigativo se fundamenta en el bajo desempeño académico y desinterés que se ha obser-
vado en los estudiantes de media academia durante el desarrollo de las clases de Ciencias Sociales.

Dada la problemática señalada, se planteó la necesidad de diseñar una estrategia didáctica 
direccionada a desarrollar el pensamiento social en los estudiantes de Media Academia. Para tal fin, 
se implementó el método de investigación fenomenológico-Hermenéutico, contemplando cinco 
categorías denominadas: Contexto socio cultural y económico, Imaginación Histórica, Diálogo, 
Transversalidad y motivación en las aulas de clases.

En la fase exploratoria se aplicaron encuestas, procesos de observación y entrevistas a los 
estudiantes del grado décimo, las cuales permitieron evidenciar de manera parcial, el interés y ex-
pectativa de los educandos por acercarse a través de las clases de Ciencias Sociales a su contexto 
social, económico y cultural nativo. Se encontraron, además, los factores que inciden en la nula 
participación activa de los estudiantes, así como las medidas a implementar para la intervención 
pedagógica en las estrategias actualmente aplicadas por los docentes dentro de las aulas.   

Palabras clave

Pensamiento Social, Contexto, diálogo, Imaginación, Estrategia.

 Abstract

The present research work is being developed in the Guillermo León Valencia Educational Insti-
tution located in the district of Barranca Lebrija. The problem that assaulted the research project 
is based on the low academic performance and disinterest that has been observed in middle school 
students during the development of Social Sciences classes.

Given the aforementioned problem, the need to design a didactic strategy aimed at devel-
oping social thinking in Media Academia students was raised. For this purpose, the phenomeno-
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logical-Hermeneutical research method was implemented, contemplating five categories called: 
Socio-cultural and economic context, Historical Imagination, Dialogue, Transversality and moti-
vation in the classrooms.gg

In the exploratory phase, surveys, observation processes and interviews were applied to the 
tenth grade students, which allowed to partially evidence the interest and expectation of the stu-
dents to approach their social context through the Social Sciences classes, economic and cultural 
native. The factors that influence the null active participation of the students were also found, as 
well as the measures to be implemented for the pedagogical intervention in the strategies currently 
applied by the teachers in the classrooms.

Keywords

Social Thought, Context, dialogue, Imagination, Strategy.

El Pensamiento Social como Principal Competencia a desarrollar dentro de las Aulas

Una de las principales finalidades de la enseñanza de las ciencias sociales es la formación del 
pensamiento social, el cual es definido por Santisteban (2010) como el análisis, la reflexión y com-
prensión que el estudiante realiza sobre los hechos históricos, que, posteriormente le permitirán 
construir su propia representación del pasado, logrando de alguna manera entender el mundo y, 
partiendo de esa visión, gestionar un mejor futuro para su entorno.

Es indispensable que los educandos reconozcan y reflexionen sobre la importancia, conse-
cuencias e impactos de tipo social, económico, político y cultural de cada proceso histórico en su 
vida cotidiana para que, partiendo de dicha reflexión puedan hacer uso significativo del aprendizaje 
de las Ciencias Sociales. Desde los postulados de Gómez y Miralles (2015), el bajo rendimiento 
académico de los estudiantes en el área de Ciencias Sociales es una problemática originada por la 
dificultad para desarrollar el Pensamiento Social, en la medida que sólo se limitan a memorizar 
fechas, personajes, lugares, sucesos y no alcanzan a reconocer el impacto y dimensión de los he-
chos históricos con el paso del tiempo en su entorno, lo cual afecta negativamente el desarrollo del 
entorno que los rodea, puesto que la falta de reflexión sobre la influencia e impacto de la historia 
en su vida cotidiana y entorno actual, sacrifica la posibilidad de generar nuevos conocimientos y 
experiencias susceptibles de aplicación en el cambio positivo del núcleo social en el que habitan 
(Correa. & Elizalde, 2011).

Teniendo en cuenta lo observado en el aula de clases, los estudiantes consideran las ciencias 
sociales como un área poco útil para su vida cotidiana, derivándose de esta manera el principal 
muro que impide el desarrollo de la competencia social que, finalmente, se ve reflejada en el bajo 
rendimiento académico de los estudiantes. Surge la siguiente pregunta problema: ¿Qué estrategia 
didáctica es pertinente diseñar para el desarrollo del pensamiento social en los estudiantes?

Para alcanzar el objetivo final del Proyecto en marcha, cual es el de Diseñar la Estrategia 
Didáctica para el desarrollo del pensamiento Social de los estudiantes, se planteó como primer 
objetivo específico, identificar los factores que influyen en el bajo interés de los estudiantes por el 
componente histórico y cultural, seguidamente se realizará una Intervención pedagógica que per-
mita la valoración de las Estrategias utilizadas en la enseñanza de las Ciencias Sociales para luego 
contextualizar el entorno sociocultural de los estudiantes. Finalmente, se identificarán los factores 
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que favorecen el desarrollo del pensamiento social en los Estudiantes de Media Academia en la I.E 
Guillermo León Valencia de Barranca Lebrija.

En relación a la literatura revisada en el desarrollo del proyecto investigativo, cabe resaltar 
los postulados tomados de Montoya (2013), donde el autor citado realizó un análisis transversal de 
las cuatro categorías consignadas en el paradigma de la obra “Pedagogía del oprimido” de Paulo 
Freire, de este trabajo se rescató la importancia de impulsar e inculcar en las aulas de clase, una 
estrategia basada en la educación liberadora, haciendo uso del diálogo y convirtiéndose en un ser 
humilde que construya de manera simultánea el conocimiento con sus estudiantes.

Por otra parte, es preciso mencionar los planteamientos realizados por Santisteban (2010), 
en tanto que plantea en su trabajo denominado La formación de competencias de pensamiento 
histórico, la necesidad de diseñar diferentes propuestas que definan las características de la cons-
trucción del pensamiento histórico, como una serie de conocimientos que se transmiten, que se en-
señan y que se aprenden de manera significativa, para lo cual planteó cuatro teorías seguidamente 
señaladas: La construcción de la conciencia histórico-Temporal, las formas de Representación de la 
historia, la imaginación histórica y el aprendizaje de la Interpretación histórica. Se citan también a 
Benejam & Pagés (1998), quienes realizan sus planteamientos sobre la complejidad del desarrollo 
del pensamiento social en el alumnado.

 En relación con los fundamentos legales, se resaltan los Estándares básicos de compe-
tencias publicados por El ministerio de Educación Nacional – MEN en el año 2004, los cuales 
establecen que, la enseñanza de las Ciencias Sociales debe estar direccionada a propender que los 
estudiantes desarrollen el saber y el saber hacer para la comprensión de manera interdisciplinar de 
los seres humanos y su interacción con las sociedades, el mundo y el entorno social en general. De 
tal manera que pueda dar una mirada al comportamiento del individuo dentro de la sociedad y su 
relación con el medio ambiente a lo largo del tiempo. MEN (2004) 

Metodología
La presente investigación se trabajó bajo el paradigma Naturalista con enfoque cualitativo y su 
alcance es de tipo exploratorio, fundamentándose en el método fenomenológico-Hermenéutico. La 
población estuvo constituida por los estudiantes de media academia, la cual está conformada por 
dos grados, distribuidos en los grupos décimo y undécimo, sumando en total 36 estudiantes, cuyas 
edades oscilan entre los 15 y 18 años. Partiendo de esta población, se seleccionó por conveniencia 
la muestra para el trabajo investigativo, seleccionando a los estudiantes del grado Décimo, quedan-
do conformada por 21 estudiantes.

En cuanto a los Instrumentos de recolección de datos, se aplicaron la observación, encues-
tas, entrevistas semiestructuradas y listas de chequeo, dichos instrumentos estuvieron direccio-
nados a analizar las categorías contempladas: Contexto sociocultural y Económico, Imaginación 
histórica, Diálogo, transversalidad y motivación. La investigación se llevó a cabo durante tres 
fases: la primera denominada fase de exploración y descripción, la segunda Análisis y Reflexión y 
finalmente la fase de construcción de Estrategia didáctica. 
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Resultados 

Los estudiantes se muestran interesados en profundizar sobre el aprendizaje de la actividad econó-
mica principal y descendencia de sus ancestros, por encima de conocer la historia general de cul-
turas extranjeras. Demostraron tener visión de empresarios y en cuanto a la imaginación histórica 
se evidenció que esta es nula en ellos, al no sentir empatía ni ser creativos en las pruebas aplicadas. 
Manifestaron tener la intención de participar activamente en clases, sin embargo, se encontró que 
desisten de hacerlo por temor a estar equivocados en sus planteamientos. De igual manera, se de-
mostró que siempre están de acuerdo con las ideas de la/el docente, lo cual indica que es necesario 
poner en práctica el dialogo dentro del aula. Otro hallazgo estuvo relacionado con la categoría de 
transversalidad, donde el componente filosófico tuvo mayor aceptación incluso por encima de de-
porte y artes. 

Conclusiónes 
Dado los resultados, se concluye parcialmente que, la Estrategia didáctica a diseñar debe contem-
plar los siguientes rasgos: Combinar la práctica económica principal del corregimiento con las 
clases de Ciencias Sociales, partiendo de lo particular a lo general, permitir que los estudiantes 
formulen preguntas y no respuestas en los momentos de transferencia de información y entrelazar 
las prácticas propias de Ciencias Sociales con el componente filosófico.
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Resumen

“Construyendo ciudadanía a través de la competencia argumentativa”, es una propuesta de inter-
vención didáctica que busca fortalecer la competencia argumentativa de los estudiantes de octavo 
grado de la Institución Educativa Jesús de Nazareth (Lorica- Colombia) a partir del uso de textos 
periodísticos. Su objetivo general es mejorar la producción de textos argumentativos a través de la 
lectura y análisis de textos periodísticos. 

Teóricamente, está basada en estudios de Cassany, Camps, Dolz, referentes del Ministerio 
de Educación Nacional de Colombia, entre otros. Metodológicamente, la propuesta es abordada a 
través de seis talleres que buscan que los estudiantes mejoren la escritura argumentativa a través de 
diferentes textos y estrategias. Se parte de que la argumentación es relevante en el proceso de for-
mación del estudiante para fortalecer sus puntos de vista y, construir textos de manera responsable. 
Asimismo, se tiene en los textos periodísticos una herramienta pedagógica que refleja la realidad 
de los estudiantes. 

Esta propuesta se considera innovadora pues está ligada al proceso de construcción de es-
trategias didácticas para fortalecer la competencia argumentativa de una población en específico, 
utilizando textos periodísticos que permitan la producción de escritos los cuales pasarán por un 
proceso de planeación, reescritura y valoración autoevaluativa y coevaluativa.

Palabras clave

Textos periodísticos, competencia argumentativa, escritura, aprendizaje cooperativo.

Abstract

“Building citizenship through argumentative competence” is a didactic intervention proposal that 
seeks to strengthen the argumentative competence of eighth grade students from the Jesús de Na-
zareth Educational Institution (Lorica-Colombia) from the use of journalistic texts. Its general 
objective is to improve the production of argumentative texts through the reading and analysis of 
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journalistic texts. 

Theoretically, the proposal is based on studies by Cassany, Camps, Dolz, referents of the 
Ministry of National Education of Colombia, among others. Methodologically, it is addressed 
through six workshops that seek that students improve argumentative writing through different 
texts and strategies. It is assumed that argumentation is relevant in the student’s training process 
to strengthen their points of view and construct texts in a responsible manner. Likewise, there is a 
pedagogical tool in journalistic texts that reflects the reality of the students. 

This proposal is considered innovative because it is linked to the process of constructing 
of didactic strategies to strengthen the argumentative competence of a specific population, using 
journalistic texts that allow the production of writings which will go through a process of planning, 
rewriting and self-evaluating and co-evaluating.

Keywords

Journalistic texts, argumentative competence, writing, cooperative learning.

Competencia argumentativa ¿por qué? y ¿para qué?

La competencia argumentativa es importante en el desarrollo y apropiación de la lengua escrita y 
oral. Consiste en la capacidad de los hablantes para expresar y defender sus ideas de manera autó-
noma y sustentada a partir de juicios razonables, ideas de otros autores y construcciones propias. 
A la hora de escribir, esta competencia se vuelve más compleja, puesto que tanto estudiantes como 
docentes necesitan herramientas conceptuales y metodológicas que les permitan solucionar las di-
ficultades con las que se encuentran cuando escriben un ensayo, artículo, comentario o reseña. Esta 
propuesta aborda las dificultades de los estudiantes de la Institución Educativa Jesús de Nazareth, 
en torno a la competencia argumentativa escrita. La población escogida es de grado octavo, el cual 
está conformado por adolescentes y jóvenes entre los 13 y 16 años, provenientes de zonas cercanas 
a la escuela y ubicados en estrato socioeconómico uno, son chicos con poco acompañamiento por 
parte de sus padres, pero con deseos de tener oportunidades que los lleven a salir adelante. 

Con el fin de aportar a mejorar la calidad de escritura de estos estudiantes, que hagan sus 
argumentaciones de manera apropiada y que estas contribuyan a hacerlos parte de una ciudadanía 
democrática, participativa y libre pensadora, se pretende resolver el planteamiento expresado a 
continuación: ¿Cómo mejorar la escritura de textos argumentativos a través de la lectura de textos 
periodísticos en los estudiantes de octavo grado de la Institución Educativa Jesús de Nazareth? Por 
lo tanto, los propósitos principales de esta propuesta están relacionados con el mejoramiento de 
la producción de textos argumentativos a través de la lectura y análisis de textos periodísticos; la 
identificación de estructura y contenido de estos; el reconocimiento y manejo de estrategias argu-
mentativas; y el fomento del pensamiento crítico.

Entre los referentes que sustentan el desarrollo teórico de este trabajo, están los hallazgos 
de Castaño (2014) y Lerner (2001), quienes asumen el proceso escritor como acto de creación y 
práctica social; Cassany (1987), quien habla de la escritura como proceso desde la resolución del 
problema retórico hasta la producción final. Asimismo, se tuvieron en cuenta, los aportes de Cal-
samiglia y Tusón, (1999), y Dolz, (1996) que hablan de la argumentación como actividad social 
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y como un diálogo con el pensamiento del otro para transformar sus opiniones. Con relación a la 
didáctica de la argumentación escrita en la escuela y la inclusión de actividades metacognitivas, fue 
relevante mencionar Flower y Hayes (1980), que proponen realizar los procesos de escritura desde 
el modelo cognitivo. En cuanto a los estudios que avalan el uso eficiente de los textos periodísticos 
como material didáctico dentro del aula, se citaron los trabajos de Calles (2007), Vázquez (2009) 
y Gago, (2004). Además de lo anterior, para el desarrollo metodológico de esta propuesta, el uso 
pedagógico de los referentes curriculares emanados por el Ministerio de Educación fue imprescin-
dible, pues estos constituyen el corazón de cualquier proceso educativo que pretenda lograr una 
meta académica e integral con los estudiantes. Así pues, se tuvieron en cuenta los Lineamientos 
Curriculares de Lengua Castellana (1998), Estándares de Lenguaje y Competencias Ciudadanas 
(2006).

¡Hacia el diseño de acciones formativas!

Para el desarrollo de esta propuesta se consideró la metodología cualitativa, la cual “se enfoca en 
comprender y profundizar los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes 
en un ambiente natural y en relación con el contexto” (Hernández, 2010). Los participantes fueron 
estudiantes de grado octavo de la Institución Educativa Jesús de Nazareth, establecimiento de ca-
rácter rural, ubicado en Lorica, Colombia; y en cuanto a la recolección y análisis de datos, se hizo 
uso de documentos y registros, observación y anotaciones. Se diseñaron seis talleres enfocados en 
el mejoramiento de la competencia argumentativa:   identificación de estructuras textuales, reco-
nocimiento y uso de estrategias argumentativas, construcción de argumentos a favor y en contra, 
análisis de dilemas, producción de un texto argumentativo teniendo en cuenta elementos, estructura 
y las fases de planeación, producción y revisión. Cada taller llevaba explícito contenido, metodolo-
gía y evaluación. Además, se incluyeron instrumentos de evaluación formativa (rejillas y rúbricas) 
con criterios claros para ejercer actividades de coevaluación, autoevaluación y heteroevaluación.

¡Sí es posible enseñar a argumentar para construir ciudadanía!

Con la aplicación del 80% de las actividades implementadas, se determinó que es posible contri-
buir a que los estudiantes ejerzan de manera adecuada su competencia argumentativa en cualquier 
contexto, se estimule su capacidad crítica y se ejerza la construcción de una ciudadanía activa y 
democrática, a través de la valoración de los escritos de otros autores, los de sus compañeros y los 
propios. Además, los estudiantes entendieron una premisa importante que se enfoca en la escritura 
vista como un proceso en el que se debe planear, escribir, corregir, y mejorar. Durante el diseño y 
aplicación de la propuesta, se comprobó que las actividades planteadas deben estar ligadas a las 
orientaciones de los referentes curriculares emanados del Ministerio de Educación Nacional, pues 
son estos los que determinan los criterios que deben alcanzar los estudiantes por niveles y grados; 
y ofrecen una perspectiva sobre el qué y cómo desempeñarse en las prácticas de aula.

En cuanto a la enseñanza de la argumentación en la escuela, queda claro que se debe partir 
de un enfoque sociocultural del lenguaje en el que las situaciones de aprendizaje sean favorecidas a 
partir de la enseñanza guiada. Cuando se enseña a partir de este enfoque se genera la autoconstruc-
ción de sujetos reflexivos, críticos y autónomos, lo que permite llevar a cabo un trabajo cooperati-
vo para estimular el diálogo; regularse y ayudarse entre sí; favorecer la actividad metalingüística; 
acrecentar el respeto y la tolerancia entre todos para alcanzar formas de intercambio del conoci-
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miento (Camps, 1992; Cassany, 1989, citado en Serrano, 2015, p. 3).

Por otro lado, se comprueba que los textos periodísticos son recursos inagotables de los pro-
cesos de enseñanza y aprendizaje, pues están inmersos en una realidad que puede ser aprovechada 
para fortalecer la escritura argumentativa. El lenguaje de la prensa es interesante para el trabajo 
didáctico de un maestro en la escuela pues ofrece múltiples posibilidades para aprender a apren-
der: aprender a pensar, a leer, a escribir, a ser ciudadanos críticos y con participación activa dentro 
de una sociedad. En definitiva, el uso de los textos periodísticos dinamiza el proceso de aprender 
competencias en cualquier área del conocimiento, siendo aplicable además al trabajo por proyecto 
pedagógicos, el enfoque por tareas, el uso del portafolio, entre otros.

Reflexiones Finales y Líneas de Investigación Futuras

Esta propuesta didáctica fue una pretensión para mejorar la escritura argumentativa en el aula. El 
principal trabajo del maestro de lenguaje en cuanto a las producciones de sus estudiantes es que és-
tos vean en la escritura un proceso enriquecedor para la vida, en el que resultan implicados el saber, 
el ser y el hacer. Dentro de las ventajas que se destacan en el proceso de diseño e implementación 
de esta propuesta se encuentran: 1. Poner en ejercicio la metacognición: el estudiante al realizar 
acciones de lectura y escritura como procesos,  abre espacios para la reflexión y el mejoramiento 
continuo. El hecho de planear, producir, revisar, corregir y mejorar, se convierten en un estímulo 
para pensar y aprender sobre la escritura  de sí mismo y la de sus compañeros. 2.Fortalecer el tra-
bajo cooperativo: Al aplicar acciones de evaluación formativa en las que el estudiante corrige los 
escritos de otro a través de la coevaluación y la autoevaluación, está consolidándose en valores 
como la responsabilidad, la interdependencia positiva y el compromiso. 3. Ejercer una ciudadanía 
responsable: el trabajo con textos periodísticos acerca a la realidad, porque por sí mismos son un 
reflejo de ella. Por eso, integrar el saber con el contexto próximo, defender ideas, utilizar herra-
mientas para persuadir y crear nuevas propuestas; fortalecen la construcción de una voz válida que 
tiene cabida en cualquier contexto sociocultural.

Con relación al campo de acción, este trabajo tiene un futuro prometedor, puesto que se 
puede investigar cómo se realiza el ejercicio de argumentación desde la básica primaria, cómo el 
maestro planea y ejecuta una clase para fortalecer la argumentación y cómo los estudiantes en sus 
distintas versiones y borradores de escritura van mejorando sus procesos de producción. Además, 
también se podría trabajar qué recorrido puede tener la propuesta al convertirse en un trabajo insti-
tucional y qué plataformas pueden ser utilizadas para publicar las producciones. Todo esto conlle-
varía a que los maestros sistematicen sus experiencias, y por ende, contribuiría a mejorar la calidad 
de las prácticas pedagógicas en el área de lenguaje.

Referencias 

Calles, J., Arráez B.  (2007). La producción periodística: una estrategia para el             desarrollo 
del pensamiento crítico. Laurus [en linea], 13 (Septiembre-Diciembre). Recuperado de 
<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=76111479009> 

Camps, Anna, (1995). Aprender a escribir textos argumentativos: características dialógicas de la 
argumentación escrita. Comunicación, Lenguaje y Educación, 25, 51-63. Recuperado de 

E D I C I O N E S   I N F O T E P   H V G E D I C I O N E S   I N F O T E P   H V G 

124
Página 

Nuevas Humanidades y Futuros de la Educación: Experiencias Investigativas del Bajo Sinu 



http://blade1.uniquindio.edu.co/expoargumentar/02_Lectura_2_Aprender_a_escribir_tex-
tos_argumentativos._vol_7_(2)_1995.pdf

Dolz, J., Pasquier, A. (1996). Argumentar para convencer. Una secuencia didáctica de iniciación al 
texto argumentativo para el primer ciclo de la educación secundaria obligatoria. Recupera-
do de http://dpto.educacion.navarra.es/publicaciones/pdf/argum.pdf

Jurado, F, (2016). La lectura crítica para el pensamiento crítico. Bogotá: Red Colombiana para la 
Transformación de la Formación docente en Lenguaje.

Serrano, S. (2008). Composición de textos argumentativos. Una aproximación didáctica. Revista 
de Ciencias Sociales (Ve), vol. XIV, núm. 1, enero-abril. Recuperado de http://www.re-
dalyc.org/pdf/280/28011673013.pdf 

Vázquez, I. (2009). Tipología de actividades para el uso de la prensa en la clase de español. Foro 
de profesores de E/LE (5). Recuperado de https://dialnet.unirioja.es/descarga/articu-
lo/4892385.pdf 

E D I C I O N E S   I N F O T E P   H V G E D I C I O N E S   I N F O T E P   H V G 

Página 

125

Nuevas Humanidades y Futuros de la Educación: Experiencias Investigativas del Bajo Sinu 



 Estrategias pedagogicas de motivacion  hacia el 
aprendizaje en la Institucion Educativa  Jesús        

de Nazareth

CAPÍTULO

20

1 Docente investigador Institución Educativa Jesús  de Nazareth, Especialista en ética y pedagogía  
(Univerisdad Juan de Castellanos) ;  Licenciada   en Pedagogía reeducativa  (Universidad Luis 
Amigó); 28 años de experiencia como docente de aula en la Secretaría de educación del Municipio 
de Lorica. mocaal@hotmail.com

Mónica Esther Causil De Alba 1

Resumen 

Se espera del presente proyecto de investigación identificar los factores que intervienen en el bajo 
rendimiento académico para la implementación de estrategias pedagógicas que permitan la mo-
tivación escolar y por ende el mejoramiento del nivel académico de los estudiantes. En primer 
lugar se realizó la descripción del problema  de investigación reflejado en la despreocupación   del 
rendimiento académico de los estudiantes en el aula, para ello se sustenta en diferentes teorías que 
exponen los constructivista, Piaget ,Vygotsky Para realizar la investigación  el método a seguir es 
la acción participación ya que intervienen varios actores para la resolución de problemas sociales 
donde se necesita el aporte mancomunado para logar los objetivos propuestos y está de frente a la 
realidad contextual. En cuanto a los resultados se puede evidenciar en algunos docentes de la básica 
primaria y secundaria la aplicación de estrategias como plan padrino y clases innovadoras apoya-
das en el constructivismo, en los estudiantes, reconocer la problemática; es decir tomar conciencia 
del alto nivel de reprobación escolar por periodos.

Palabras clave

Rendimiento academico, estrategias, docentes, motivacion, aula.

Abstract

This research project is expected to identify the factors involved in low academic performance for 
the implementation of pedagogical strategies that allow school motivation and thus the improve-
ment of the academic level of students. First of all, the description of the research problem reflected 
in the lack of concern for the academic performance of students in the classroom was made, for 
it is based on different theories that expose the constructivist, Piaget, Vygotsky. To carry out the 
research the method to follow is the action participation since several actors are involved for the 
resolution of social problems where the joint contribution is needed to achieve the proposed objec-
tives and is in front of the contextual reality. As for the results, it can be evidenced in some primary 
and secondary school teachers the application of strategies such as godfather plan and innovative 
classes supported by constructivism, in the students, to recognize the problem; that is to say, to 
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become aware of the high level of school failure by periods.

Keywords

Academic performance, strategies, teachers, motivation, classroom.

Por qué es importante la motivacion escolar

Una de las mayores preocupaciones que sienten los docentes de nuestra institución educativa y de 
muchos en Colombia es el tema de la motivación escolar, en general, a diario nos hacemos inte-
rrogantes ante la presunta actitud dormida y despreocupada de los estudiantes con referencia a la 
educación, la vemos reflejada en la poca participación en la clase, la irresponsabilidad en la entrega 
de tareas, el desinterés de obtener buenas notas, no acato de normas. 

Por lo anterior es nuestro objetivo identificar los elementos que intervienen en la motiva-
ción escolar, para formular estrategias pedagógicas a partir de sus limitaciones, de sus intereses, 
además, el proyecto busca propiciar en los docentes espacios de reflexión, consensos para tomar 
medidas, buscar estrategias que fomenten la motivación en el aula.

 EL presente proyecto permite identificar todos los factores que inciden en el rendimiento 
académico, y todo lo relacionado con la motivación escolar para implementar técnicas que permi-
tan el mejoramiento institucional. Dentro de este marco, se puede explicar la falta de motivación 
escolar evidenciada en las acciones de los estudiantes en el aula de clase, reflejado en el aumento 
de reprobación escolar. 

Así mismo, permite tratar de disminuir el fracaso escolar, ya que es un aspecto primordial 
en el proceso educativo, la disminución de esta problemática genera un cambio y una transforma-
ción social, a la vez, se generan una serie de oportunidades en el campo investigativo, todo lo an-
terior nos conduce a la siguiente pregunta ¿Cuáles serían las estrategias pedagógicas que estimulan 
la motivación en los estudiantes de la IE Jesús de Nazaret? 

Por lo tanto, se hace necesario implementar el proyecto técnicas pedagógicas de motivación 
hacia el aprendizaje en los estudiantes de la institución educativa Jesús de nazareth, que consiste 
en una estrategia pedagógica titulada padrinos del saber apoyada en la teoría de Piaget y Vygotsky 
que consiste en aplicar el Andamiaje utilizando un experto a lado de un inexperto para aprender lo 
que no sabe, en la cual el experto puede ser un estudiante o un docente.

Con esta estrategia se pretende lograr experimentar nuevas formas de aprendizaje, desarro-
llando la zona de desarrollo próximo donde el estudiante pasa del conocimiento inicial al conoci-
miento potencial, el cual posteriormente pasa a conocimientos previos, logrando de esta manera, la 
fosilización del conocimiento. A la ve se genera con la aplicación de esta un clima de aula positivo, 
el docente pasa de un expositor a un orientador de procesos, la inclusión social y cerrar brechas en 
el aula.

           Aplicar estrategias pedagógicas de motivación en el aula mediante la socialización a docentes 
y sensibilización a los estudiantes sobre el aporte que deben ofrecer para contribuir en el mejora-
miento del rendimiento académico de la institución educativa Jesús de Nazareth.        
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En cuanto a las investigaciones realizadas a nivel internacional es” la motivación en los 
alumnos de bajo rendimiento académico: desarrollo y programas de intervención”. Madrid. Se 
tiene como objetivos: pasar una rápida revista histórico-panorámica al problema de la motivación 
y sus teorías, llevar a cabo un estudio evolutivo transversal en una población escolarizada sobre 
algunos aspectos motivacionales a la luz de una teoría (la atribucional de B. Neiner).

-A nivel nacional “Motivación, aprendizaje significativo, y rendimiento en matemáticas a 
través del tic” investigación en los estudiantes del grado séptimo de la inmaculada concepción Co-
lombia. El objetivo es desarrollar aprendizaje significativo, en los estudiantes del grado séptimo de 
la Institución Educativa la Inmaculada Concepción, mediante guías didácticas interactivas con los 
PDI y la investigación, como estrategias metodológicas integradas, que despierten la motivación 
por el aprendizaje y permitan mejorar el rendimiento académico en el área de matemática. (Melo 
Sánchez, 2017).

Nos apoyamos en la teoría de LEV VIGOTSKY quien establece la influencia decisiva del 
entorno sociocultural en el desarrollo cognoscitivo de los niños. El sostenía que los niños desarro-
llan su aprendizaje mediante su interacción social: van adquiriendo nuevas mejores habilidades 
cognoscitivas como proceso lógico de su inmersión a un modo de vida y el maestro es la persona 
principal que tiene el deber de coordinar y orientar el proceso de enseñanza para un mejor desem-
peño de la comunidad estudiantil.

Además, aprender a usar la teoría de Lev Vygotsky en una clase puede ayudar a los estu-
diantes a entender las ideas más rápidamente.  Su teoría contiene ideas importantes, tales como 
“el otro más experto” y “la zona de desarrollo próximo” que pueden ayudar a comunicar ideas de 
manera efectiva en una clase.

Un profesor motivado aumenta las probabilidades de un aula feliz. Ahora pongamos el 
ejemplo contrario. Un profesor sin motivación convertirá su aula en un espacio poco feliz.  Es 
imposible enseñar si un alumno no quiere aprender. La transformación consiste, por tanto, en saber 
cómo quiere aprender el alumno. Ser docente no es llegar a un aula y soltar lo mucho que sé sobre 
determinada materia. Ser docente es conseguir que mis alumnos quieran aprender.

           En cuanto a La metodología es la acción participativa la metodología del presente proyecto, 
según (fals borda Orlando.1983) es un proceso dialéctico continuo en el que se analizan los hechos, 
se conceptualizan los problemas, se planifican y se ejecutan las acciones en procura de una trans-
formación de los contextos, así como a los sujetos que hacen parte de estos. La población que hace 
parte de este proyecto son los grados de primero a octavo ya que en ellos se evidencian los altos 
niveles de reprobación escolar, la recolección de información se realizó por medio de encuestas, 
observación directa.

En cuanto a los resultados de la investigación se pude resaltar:

-Implementación de estrategias pedagógicas apoyadas en el constructivismo.

-Espacios de análisis y reflexión de los docentes que hacen parte de la básica primaria y 
secundaria hasta octavo.

-Socialización del proyecto con el 90% de los docentes de la institución educativa

-En los estudiantes la reflexión y apropiación del conocimiento de la problemática sobre 
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el alto nivel de reprobación escolar en la institución educativa Jesús de nazareth

En conclusión, Es de gran satisfacción mencionar el alcance de los docentes en la aplica-
ción de estrategias pedagógicas en el aula para motivar a los estudiantes por parte de docentes de 
básica primaria y secundaria, también, la sorpresa de los estudiantes en reconocer el alto nivel de 
reprobación escolar por medio del análisis de los resultados de los aprendizajes todo esto conlleva 
a transformar el modo de pensar y actuar a la comunidad educativa
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Resumen
Este artículo se fundamenta en la reflexión del trabajo investigativo titulado Análisis de la de la 
Incidencia del Ambiente Escolar en el Aprendizaje de los Estudiantes de la Institución Educativa 
Instituto Técnico Agrícola de Lorica. En esta se trata de determinar la incidencia del ambiente 
escolar en el aprendizaje de los estudiantes. Asi como determinar los factores de este que generan 
mayor impacto en el aprendizaje de los estudiantes. El cual tiene como razón de ser la necesidad 
de encontrar elementos tangibles que desfavorecen los resultados académicos de los estudiantes 
y su desinterés por el proceso de aprendizaje. Pese a los esfuerzos que se hacen por parte de los 
diferentes actores que intervienen en su proceso de formación. El diseño e implementación de esta 
investigación educativa ha tenido como fundamento metodológico el uso de criterios, estrategias y 
procedimientos propios de un enfoque cuantitativo. Haciendo uso de un tipo de estudios correlacio-
nal. Lo cual ha sido fundamental para centrar la mirada en la hipótesis que plantea que además de 
la adecuada infraestructura física y tecnológica, los estudiantes requieren de optimas interacciones 
con sus pares y docentes, propuestas pedagógicas y curriculares contextualizadas y en general una 
escuela donde se sientan a gusto y seguros.  

Palabras clave

Ambiente escolar, aprendizaje, factores determinantes, gestión escolar, clima escolar.

Abstract

This article is based on the reflection of the research work entitled Analysis of the Incidence of the 
School Environment on the Learning of the Students of the Educational Institution Instituto Técni-
co Agrícola de Lorica. In this one it is tried to determine the incidence of the school environment in 
the learning of the students. As well as to determine the factors of this that generate greater impact 
in the learning of the students. The reason for this is the need to find tangible elements that disfavor 
the academic results of the students and their disinterest in the learning process. Despite the efforts 
made by the different actors involved in their training process. The design and implementation of 
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this educational research has had as its methodological foundation the use of criteria, strategies 
and procedures of a quantitative approach. Making use of a type of correlational studies. This has 
been fundamental to focus on the hypothesis that in addition to adequate physical and technological 
infrastructure, students require optimal interactions with their peers and teachers, contextualized 
pedagogical and curricular proposals and in general a school where they feel comfortable and safe.  

Keywords

School environment, learning, determinants, school management, school climate.

Ambiente Escolar y Aprendizaje

El aprendizaje es la base funcional de la escuela. Para que este proceso sea exitoso se requiere de 
una serie de elementos diversos y complejos que van más allá de la infraestructura física o tecno-
lógica. Existen aspectos, como las buenas relaciones entre estudiantes y docentes, las actividades 
académicas motivadoras e incluyentes, la conexión del currículo con la cultura y el contexto, que 
deben tenerse en cuenta para garantizar una buena educación de niños y jóvenes. 

Imbachí y Jamauca (2017), plantean que el perfil del maestro, los espacios de aprendizaje, 
la planeación académica y los espacios físicos aportan significativamente en los procesos de for-
mación humana. En este sentido la UNESCO (2013) argumenta que un ambiente escolar acogedor, 
respetuoso y positivo, es una de las claves para promover el aprendizaje de los estudiantes y la 
obtención de altos logros en las pruebas externas. El Segundo Estudio Regional Comparativo y 
Evaluativo en América Latina y el Caribe (SERCE 2006), afirma que las condiciones al interior de 
la escuela influencian el desempeño de los estudiantes, favoreciendo significativamente la dismi-
nución de las desigualdades de aprendizaje asociadas a las disparidades económicas y sociales de 
ellos. 

Teniendo en cuenta lo anterior se piensa en analizar este aspecto en la Institución Educativa 
Instituto Técnico Agrícola de Lorica. La cual se encuentra inmersa en un contexto urbano rural. 
Con una serie de carencias en cuanto a infraestructura física e insatisfactorios resultados académi-
cos. Esto se podía comprobar analizando el histórico de resultados de pruebas Saber del mismo. 
De igual manera afectan las relaciones irregulares entre los diferentes miembros de la comunidad 
educativa, en especial estudiantes-docentes y viceversa, docentes-directivos, docentes-padres de 
familia. 

Surge entonces la pregunta de investigación ¿El ambiente escolar tiene alguna incidencia 
en los problemas de aprendizaje de los estudiantes de la Institución Educativa Instituto Técnico 
Agrícola de Lorica? En aras de obtener información clara y coherente. Con apoyo de un proceso 
investigativo formal. Expertos en el tema coinciden en plantear que es importante adentrar en los 
ambientes acondicionados para el trabajo pedagógico para mirar si desde allí se originan efectos 
negativos, o, por el contrario, es placentero y motivante en función de las características, necesi-
dades, intereses, estado de salud, bienestar, recreación y aspiraciones de los escolares. (Revista de 
Salud Pública, 2017, p. 231).
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El clima del aula debe ser un ambiente facilitador del aprendizaje, implica elementos como: 
organización del aula, relaciones interpersonales, programación de contenidos, establecimiento de 
normas, entre otros (Romero y Caballero, 2008). Por consiguiente, el ambiente escolar es el factor 
en el que mayor énfasis debe hacerse desde la escuela, además del diseño curricular y la gestión 
administrativa.

El método incide en los resultados
Teniendo en cuenta las características de la investigación esta se aborda desde un enfoque cuan-
titativo. Como bien explican Hernández, Fernández & Baptista (2010). El principal instrumento 
utilizado en esta investigación es la encuesta que se aplica utilizando un cuestionario conformado 
por quince preguntas dicotómicas cerradas. La población objeto de este estudio son los estudiantes 
de la institución educativa Instituto Técnico Agrícola de Lorica. El universo de esta investigación 
es finito. Son mil ochocientos estudiantes de los niveles educativos: transición, básica primaria, 
básica secundaria y media técnica.  El tamaño del universo que se asume para esta investigación es 
de mil doscientos estudiantes (1 200 000). El grado de heterogeneidad de 40%, un margen de error 
del 4% y un nivel de confianza 96.5%. La muestra es seleccionada a través de un muestreo de tipo 
probabilístico estratificado. 

Los resultados como parte de un proceso de reflexión que lleva a la acción

 En la investigación encontramos como principal resultado y hecho contundente que da paso a la 
reflexión y a la acción que hay cuatro factores que determinan el ambiente escolar en el estable-
cimiento educativo. De estos algunos tiene mayor incidencia que otros según la percepción de los 
estudiantes. En primer lugar y con mayor grado de incidencia, están las prácticas de enseñanza de 
los docentes, enmarcadas en la gestión de aula. Seguido de la articulación entre los aprendizajes, el 
contexto y la cultura de los estudiantes. Luego el factor que apunta a la seguridad y confianza que 
brinda la escuela a los estudiantes y la posibilidad de interactuar positivamente con todos los miem-
bros de la comunidad educativa. En el cuarto y último lugar entran en juego los espacios físicos. 

En ese sentido se puede contrastar la idea de Tuc (2017), quien sostiene que el aprendizaje 
no es solo adquisición de conocimientos e información, sino que representa algo más importante, 
como la formación de hábitos, cambio de conducta como resultado de la práctica, cultivo de valo-
res, aumento de recursos para enfrentar los problemas sociales y culturales de la vida. 

Esto deja claridad de que se debe poner el foco en lo que el docente propone a los estudian-
tes. Al aprendizaje significativo, donde estos se sientan parte de su proceso. Dónde los intereses 
de ellos entren en juego en el proceso educativo, más allá de la teoría, que se refleje en la práctica. 
Deben entonces crearse escenarios que inviten al aprendizaje. Más allá de las paredes físicas. Dado 
que, desde el contexto de la escuela y la realidad política, los docentes no cuentan con la injerencia 
en la construcción y dotación material en sus respectivos espacios de trabajo. Lo que estos pueden 
hacer esta en su ser y accionar como docentes. 

A manera de conclusión

Los referentes que soportan esta investigación han sido contrastados. Por ello se ha podido plantear 
que se obtuvieron los siguientes resultados:
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	Un informe sobre el estado del ambiente escolar del establecimiento educativo. 
Este con el fin de compartir una visión clara sobre el mismo. De iniciar una cam-
paña de sensibilización con la comunidad educativa y emprender acciones de me-
joramiento. 

	Queda organizado un informe sobre la gestión de aula como factor del ambiente 
escolar que requieren de mayor atención en el establecimiento educativo. Teniendo 
en cuenta la incidencia de este. De esta manera se inicia el proceso de articulación 
de todas las acciones de intervención a la gestión educativa. Favoreciendo así la 
creación de mejores ambientes para el aprendizaje.

	Motivación del equipo de docentes que forman parte de la población objeto de 
investigación, hacia el diseño propuestas académicas orientadas a mejorar el am-
biente de sus aulas. 

	Establecimiento de alianzas con agentes externos en aras de favorecer el proceso de 
cualificación de practicas de aula con el equipo de docenetes. 

	Se ha logrado construir un referente teórico sobre la incidencia del ambiente escolar 
en el proceso de aprendizaje.

	Se han valorado los aportes importantes de trabajos de investigación que han tenido 
a bien favorecer la construcción, el análisis y la reflexión sobre este aspecto. El cual 
empieza a ser tenido en cuenta como factor determinante en el aprendizaje de los 
estudiantes de la institución educativa objeto de estudio y de otras que lo requieran.
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Resumen

Este proyecto de investigación se centró en la familia como agente de cambio buscando se trabajó 
con un grupo de familias de la institución educativa Jesús de Nazareth ubicada en el corregimiento 
de Los Monos Lorica Córdoba con el objetivo de  mejorar la convivencia, el dialogo buscando in-
vestigar estructuras complejas en donde se esparcen las emociones de los individuos, son filosofías 
de vida en donde se mantienen los vínculos afectivos, valores y en donde se ponen más a prueba 
los conflictos humanos. 

Se realizó una revisión a las familias que fueron relevantes para la investigación que fueron 
procesos básicos como la expresión de sentimientos, adecuados o inadecuados, la personalidad del 
individuo y patrones de conducta; todo esto se aprende en la dinámica familiar y los que así apren-
dan enseñarán a su vez a sus hijos, los niños aprenden con base a la imitación. Se aplicó entrevistas 
a los miembros de las familias permitiendo conocer los problemas al interior de las familias, tam-
bién haciendo inferencias a los posibles factores que tiene injerencias al interior de ellas. Gracias 
a los análisis de los resultados se pudo observar cual eran las causas de la falta de comunicación y 
apoyo hacia los pares al interior de ellas.

Palabras clave

Familia; Escuela; Fracaso y abandono escolar; Violencia intrafamiliar.

Abstract

This research project focused on the family as an agent of change seeking work with a group of 
families from the educational institution Jesús de Nazareth located in the corregimiento of Los 
Monos Lorica Córdoba with the aim of improving coexistence, dialogue seeking to investigate 
complex structures where the emotions of individuals are scattered, are philosophies of life where 
affective bonds are maintained, values and where human conflicts are most tested. 

A review was conducted to families that were relevant to research that were basic processes 
such as expression of feelings, adequate or inappropriate, the personality of the individual and pat-
terns of behavior; all this is learned in family dynamics and those who learn in turn will teach their 
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children, children learn based on imitation. Interviews were applied to family members allowing to 
know the problems within these households of large families in some cases, also making inferences 
to the possible factors that influence them.

Keywords

Family; School; School failure and dropout; Family violence

Acercamiento a la familia como grupo primario

 La familia es el grupo primario de todo ser humano, es la base fundamental en múltiples aspectos; 
aporta valores, hábitos, costumbres, entre otros, está constituida por la unión de unas personas que 
conviven y comparten un proyecto de vida en común lo cual implica un fuerte compromiso perso-
nal y en donde se establecen profundas relaciones de intimidad, dependencia y reciprocidad, y al 
fortalecerla se pueden dar pasos positivos a las posibilidades de desarrollo de las potencialidades 
del ser humano, mejorando su calidad de vida al ampliar sus   oportunidades y al hacer crecer su 
verdadera libertad.

  Mediante la observación y con base a los resultados individuales obtenidos a cada familia y 
su conocer las diversas problemáticas encontradas en los grupos humanos con los que cada familia 
trabajó, como fortalecimiento de las familias y su complejidad, en el entramado social que se plas-
ma en la consolidación de un proyecto.

Desarrollo metodológico 

En este proyecto investigativo permitió enfocarnos en la parte socioeconómica de las familia como 
agente de cambio, realizando como metodología entrevistas, conversaciones informales, la ob-
servación directa (diario de campo) y los recorridos por la comunidad señalan principalmente la 
influencia de las variables familiares en esta problemática, ya que cada vez está más extendida y 
desarrollada la idea de que el nivel educativo de la familia y la implicación en la formación de 
sus hijos influyen directamente en el progreso y el rendimiento académico de los alumnos, puesto 
que el éxito escolar de los jóvenes se evidencia a través del apoyo escolar que les prestan, de las 
expectativas académicas que desarrollan hacia ellos y de los contactos que mantienen con el centro 
académico. 

Por otra parte, se pudo establecer que el éxito educativo también está condicionado por las 
relaciones que mantengan los jóvenes con personas significativas del entorno y por la cantidad y 
calidad de recursos existentes en él.

Las características socioeconómicas y el grado de estudios alcanzado por los progenitores 
también intervienen en los resultados escolares de los hijos (Marchesi, 2003; OECD, 2004 y 2009; 
Pajares, 2005), se puede entender que el factor socioeconómico de la familia es importante para la 
formación de los niños, este factor no resulta decisivo; más decisivos resultan ser la organización 
de la familia, su clima afectivo, la adquisición temprana de actitudes y motivaciones y la comuni-
cación familia-escuela, el involucramiento de la familia en las tareas escolares, la articulación entre 
los códigos culturales de la familia y escuela (Barudy & Dantagnan, 2005). 
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Mediante la observación y la aplicación de entrevistas y realización de talleres se da el pro-
ceso de indagación sobre condiciones sociales, las familias lograron establecer que existen algunas 
realidades que influyen en la aparición del problema, éstas consideradas las causas directas que 
involucran el contexto familiar. 

Resultados

Este proyecto permitió realizar experiencias investigativas permitieron ubicar a la familia como 
institución inherente para el ser humano y un pilar fundamental para la sociedad, la cual está sien-
do cada día más vulnerada, así mismo los cambios económicos, sociales, políticos y culturales 
han alterado su curso normal, generando mayores problemáticas al interior de estas. 

Si se trabaja de una manera colectiva o comunitaria e integral se pueden abordar mejor las 
problemáticas, y se podrán dar soluciones más pertinentes que mejoren la calidad de vida de las 
personas que estén pasando por las distintas problemáticas aquí planteadas.

Conclusiones derivadas del estudio 

Este proyecto investigativo logro vivir experiencia de aprendizaje que permitieron lograr una ma-
yor profundización de los elementos teórico-conceptuales acerca del desarrollo humano, principal-
mente con el tema de la familia y sobre todo en cuanto a las necesidades humanas y sus satisfacto-
res. Gracias a estos conocimientos previos se identificar con mayor precisión, desde el desarrollo 
humano las realidades sociales que viven las familias con las cuales se realizó la indagación del 
contexto inmediato. 

Este ejercicio investigativo ayudó a ampliar la formación en cuanto al uso de estrategias de 
investigación social participativas a través de la comprensión y el análisis de los aspectos generales 
identificados en los grupos humanos elegidos. La profundización disciplinar sirvió como elemento 
esencial al momento de realizar la inmersión comunitaria para analizar la realidad de forma crítica 
y proactiva, identificando así, las realidades sociales de las familias en sus contextos inmediatos. 

Las estrategias de investigación social participativas permitieron llegar a la construcción 
de un diagnóstico central en cada comunidad, desde la interpretación de las relaciones causales y 
sus consecuencias, lo cual se constituye como la base principal para la formulación de un proyecto 
social y para la realización de una propuesta de acompañamiento. El desarrollo de las distintas 
propuestas de acompañamiento pudo contar con la participación de los actores interesados en los 
diferentes momentos del proceso, en este caso las familias de las comunidades elegidas, quienes 
apoyados por el investigador pudieron precisar las actividades necesarias para la realización de 
cada propuesta, y a partir de los aspectos identificados se buscó mejorar las condiciones actuales 
de la comunidad.
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Resumen

En la Institución Educativa Jesús de Nazareth, en los últimos años la cantidad de estudiantes que 
presentan dificultades en el desarrollo de competencias propias de Asignatura de Lengua Castella-
na ha venido en aumento, es por ello, que se hace necesario enfocarse en la gestión del aprendizaje, 
especialmente en la pertinencia de la didáctica empleada para darle sentido y significado al apren-
dizaje de dicha área. Por tal razón, se ha elaborado este proyecto investigación que tiene como 
objetivo “Diseñar una estrategia didáctica para la gestión del aprendizaje de la Asignatura Lengua 
Castellana que contribuya al desarrollo de la lectura crítica en los estudiantes del Grado Octavo 
de Básica Secundaria de la Institución Educativa Jesús de Nazareth de Lorica”. Este proyecto se 
enmarcó en la modalidad de investigación mixta o alternativa, ya que orienta la interpretación y 
comprensión de la situación problema permitiendo promover la gestión de aprendizajes y el desa-
rrollo de la lectura crítica en pro de mejoras a nivel institucional.

Palabras clave

Gestión de los aprendizajes, lectura crítica, estrategias didácticas, niveles de lectura.

Abstract

In the educational institution Jesus of Nazareth, in recent years the number of students who have 
deficiencies in learning and development of competences of the Spanish language subject has been 
increasing, that is why, it is necessary to focus on the management of learning, especially in the 
relevance of the didactic used to give meaning to the learning of this area. For this reason, this 
research project has been developed from the qualitative approach that aims to “Design a didactic 
strategy for the management of learning of the subject Spanish Language that contributes to the 
development of critical reading in eighth grade students of secondary school of the Educational 
Institution Jesús de Nazareth of Lorica”. This project was framed in the modality of qualitative 
research, since it guides the interpretation and understanding of the problem situation and took 
into account the experiences of the practices in the classroom supported by the observation guide 
and the survey as instruments for gathering information, this allowed a deep description of the 

E D I C I O N E S   I N F O T E P   H V G 

Página 

139



dimensions declared in the methodological matrix of the research, this allowed to find stretegic 
conditions for the development of learning management, promoting critical reading in favor of 
improvements at the institutional level. 

Keywords

learning management, critical reading, didactic strategies, reading levels.

Introducción

Actualmente el mundo se desenvuelve en los marcos de la globalización internacional, en todas las 
esferas de la vida, esto demanda exigencias en la formación del ciudadano que se desea formar. Por 
ello, se hace necesario la formación de personas competentes de tal manera, que sepan enfrentarse 
a los problemas de la vida diaria, de ahí la importancia de la gestión de los aprendizajes es tarea 
vital en los procesos educativos, ya que por medio de ella se da la generación y toma de decisiones 
para propiciar y crear experiencias de aprendizajes que posibiliten la obtención de conocimientos. 

A nivel internacional entidades internacionales como la Organización de las Naciones Uni-
das (ONU) y la organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO, 2014) han realizado recomendaciones a los gobiernos para que emitan políticas de 
gestión de los aprendizajes para elevar su nivel de calidad.

A nivel nacional “Colombia, la más educada 2025”, aborda específicamente en la estra-
tegia de calidad de apoyar a las entidades territoriales y a los establecimientos educativos en sus 
procesos de mejoramiento institucional orientados a lograr que los educandos obtengan mejores 
resultados en los aprendizajes y en sus competencias. 

El análisis de la experiencia docente vivida ha permitido señalar una problemática que se 
puede expresar como una constante en el grado octavo de la institución educativa, ya que los estu-
diantes no han desarrollado de mejor manera las competencias en lectura crítica, detectándose el 
bajo nivel en el rendimiento académico, la poca motivación hacia el aprendizaje y el poco interés 
por la lectura. En este sentido se realiza la investigación sobre la base del problema detectado 
dirigido a ¿cómo gestionar el proceso de aprendizaje de la asignatura Lengua Castellana para el 
desarrollo de la lectura crítica en los estudiantes del grado octavo de educación básica secundaria 
en la Institución Educativa Jesús de Nazaret de Lorica Córdoba?   Se propone, a través de una estra-
tegia didáctica, mejorar la gestión de los procesos de aprendizajes que involucren el desarrollo de 
competencias en lectura crítica, basado en los siguientes teóricos: Pérez y Merino (2011) ,Cassany 
(2009-2013), Vigotsky (1988), Pulgar (2005), Ausubel (1976), Dewey (1995 y 2004), Valle (2007), 
Vega & Bañales, (2013), Serrano & Madrid (2007), Chartier (2008).

Metodología

 La presente investigación es de naturaleza mixta o alternativa, este tipo de investigación se ca-
racteriza por mezclar datos cuantitativos con cualitativos. Los paradigmas que se han dinamizado 
parten de un estudio descriptivo de la realidad en cuanto se ha tenido en cuenta el análisis de datos 
estadísticos.
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En esta investigación se utilizaron como técnicas la de observación y la encuesta que per-
mitirán observar el contexto y conocer las percepciones de los docentes y directivos sobre la inves-
tigación que se lleva a cabo. La población base de estudio de la presente investigación es la comu-
nidad educativa de la Institución Educativa Jesús de Nazaret. La institución está conformada por 
45 Docentes, 3 directivos y 180 Estudiantes. Se hace la selección de muestra a través del muestreo 
intencionado, basados en las necesidades de información detectadas para fundamentar el proble-
ma de la investigación. Por ello, se trabaja de forma especial con los docentes de la asignatura de 
Lengua Castellana, que hacen un total de 5 profesores lo que representa el 100% de la población y 
2 directivos para un 33,3%. En el caso particular de la selección de la muestra de estudiantes, hay 
que señalar que se utiliza el 50% de la población de estudiantes del grado octavo de la institución 
educativa, o sea los 90 estudiantes.

Se desarrolló una propuesta está basada en talleres prácticos de lectura crítica que estimulan 
los procesos de aprendizajes en los estudiantes, también buscan que el docente realice actividades 
innovadoras de tal manera que llame la atención hacia el aprendizaje de sus estudiantes.

Resultados y conclusiones

Durante la aplicación de los instrumentos se trabajaron cuatro dimensiones, en primera instancia 
la dimensión enfoque y modelo pedagógico donde se indagó sobre el conocimiento y aplicación 
del modelo pedagógico institucional; en segunda instancia se abordó la dimensión lectura , en 
esta dimensión se pretende conocer la actividad docente y educativa del maestro para desarrollar 
el pensamiento en sus estudiantes partir de la lectura en la enseñanza de la lengua castellana; en 
tercera instancia la dimensión pedagógica curricular la que permitió conocer las metodologías y 
estrategias utilizadas por los docentes al momento de orientar sus clases; y en última instancia  la 
dimensión organizativa en la que se de poder valoró las funciones pedagógicas de los directivos de 
la institución en aras de facilitar el proceso educativos.

La investigación permitió caracterizar el estado actual del proceso de enseñanza de la Len-
gua Castellana en la institución educativa Jesús de Nazareth y demostró la necesidad de que los 
docentes desarrollen estrategias para la solución de los problemas de aceptación de la asignatura 
Lengua Castellana, las que deben estar mediadas por métodos y técnicas que posibiliten el desarro-
llo de pensamiento crítico en los estudiantes.

La utilización de lecturas críticas en las clases de la Lengua castellana fortalece los proce-
sos de lectura y escritura de los estudiantes en los estudiantes, independientemente que estimula la 
creatividad, tanto de estudiantes como de profesores pues ambos desarrollan la capacidad crítica 
para analizar un texto y vincularlo a la realidad.
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Resumen
La estrategia “Las Siete Maravillas de mi Escuela” consiste en desarrollar un quehacer que oriente 
una convivencia en el INESCA, en el que el ambiente escolar este acorde con las exigencias y de-
mandas de nuestra comunidad educativa, que requieran de procesos dinámicos y emprendedores en 
el sistema educativo. La población beneficiada las representa los estudiantes de la básica secunda-
ria y media como también los padres de familia. Las acciones desarrolladas, están encaminadas a: 
Superar debilidades detectadas en la evaluación institucional anual, haciendo énfasis en los dere-
chos humanos, sexuales y reproductivos en una convivencia sana; y la reconstrucción del gobierno 
escolar. Se plantean siete estrategias que denomino las maravillas de mi escuela, para superar las 
debilidades, riesgos y amenazas en la convivencia. Lecciones aprendidas, entre otras, resalto las 
competencias comunicativas en la cual se fomenta el diálogo para la resolución de conflictos, las 
emocionales en las que se expresan situaciones intrapsicológicas, inducidas al bullying, en este 
escenario actúa el Juez de Paz, líder que tiene el conocimiento y práctica en formación ciudadana, 
con un conjunto integral de valores para que se reconozca y reconozcan a otros como sujetos de 
derechos y deberes.

Palabras clave

Ecología humana, pedagogía, bullying, intrapsicológica.

Abstract

The strategy “The Seven Wonders of my School” consists of developing a what to do that guides a 
coexistence at INESCA, in which the school environment is in accordance with the demands and 
demands of our educational community, which require dynamic and entrepreneurial processes in 
the education system. The benefited population is represented by the students of the basic secon-
dary and middle school as well as the parents. The actions developed are aimed at: Overcoming 
weaknesses detected in the annual institutional evaluation, emphasizing human, sexual and repro-
ductive rights in a healthy coexistence; and rebuilding the school government. Seven strategies are 
proposed that I call the wonders of my school, to overcome the weaknesses, risks and threats in 
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coexistence. Lessons learned, among others, I highlight the communicative competences in which 
dialogue for conflict resolution is encouraged, the emotional ones in which intrapsychological 
situations are expressed, induced to bullying, in this scenario the Justice of the Peace, a leader 
who has the knowledge and practice in civic education, with a comprehensive set of values   so that 
others are recognized and recognized as subjects of rights and duties.

Keywords

Human ecology, pedagogy, bullying, intrapsychology.

Introduccion

La experiencia da respuesta a una serie de aspectos negativos, valorados en los diferentes compo-
nentes, de la evaluación institucional de fin de año; detectamos debilidades en el componente pe-
dagógico, resultados negativos en las pruebas externas, ICFES O Saber; eugenesia negativa, en un 
alto porcentaje de estudiantes, demostrando apatía por el estudio, generando deserción, repitencia; 
desinterés por la investigación; subvaloración del talento cultural o tesoro escondido de estos (We-
chsler,1999); y lo más impactante es el estado  del clima escolar, afectado por la agresión, violencia 
interpersonal afectando la convivencia, desestabilizando la armonía, creando un ambiente escolar, 
que desconoce la paz; esto es un reflejo de la desintegración familiar y social en la comunidad 
(Roland y Galloway, 2002). 

Fundamentación

¿Qué estrategias debemos aplicar para seguir una ruta de convivencia que nos conduzca a la 
solución de los problemas planteados? Procedimiento: En un primer momento, de la primera fase, 
conformamos un Equipo de Calidad, integrado por docentes y algunos padres de familias. En el 
segundo momento, caracterizamos a los estudiantes: en alto porcentaje: Según Mockus (1995) en 
autodependientes, con vocación a las labores del campo, y con vida social en el libertinaje, adictos 
al licor y otras sustancias que afectan su comportamiento. En un tercer momento, el Equipo de 
Calidad creo los objetivos de la experiencia: 1. Formar un nuevo ciudadano con conciencia para 
la paz; 2. Impartir clases teniendo en cuenta los compromisos del día E y componentes del ISCE. 
En la segunda fase, socializar la experiencia con su teoría educativa, enfoque educativo, modelo 
pedagógico: con su episteme o componentes pedagógicos, actores, escenarios, conocimientos y el 
diseño escolar- currículo, didáctica y evaluación (Flórez, 1999). Con tendencia al cambio de ac-
titud, HACIA LA PAZ, con nuevas maneras de aprender y enseñar, restableciendo el ambiente de 
aprendizaje, es una batalla a la realidad.

La Estrategia

La comunidad se compromete dinamizar equipos, por ser una Metodología Constructivista, con un 
enfoque social, paradigma cualitativo, cuantitativo, siguiendo una investigación, acción (Latorre, 
2002). I. Estrategia o maravilla “JUEZ DE PAZ O CONCILIADOR DE CONFLICTO”; en cada 
curso se escoge un estudiante que haga las veces de juez de paz, y con su equipo, llevan al ejercicio, 
el Manual de Convivencia y la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar (ley 16 20, 
articulo 1965-2013), y DH, DHSR; Y sus objetivos son: Según Ramos (2012)“Construir estrategias 
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para la solución de conflictos, entre los estudiantes”. 

 II Estrategia o maravilla “JUGAR AL PSICOLOGO” sus objetivos: Caracterizar a sus 
compañeros en su comportamiento, conducta, y discapacidades mentales: Analizar las singularida-
des en cada uno de ellos (Rorschach, 2000). III. Estrategia o maravilla “AGENTES DE LA ECO-
LOGIA HUMANA” Promueven las relaciones interpersonales y tiene como objetivo: Reconocer a 
la persona y exaltar sus valores (Restrepo, 1989). IV. Estrategia o maravilla “GUARDIANES DE 
LA DEMOCRACIA ESCOLAR”, para el cumplimiento de la ley 115, se busca la participación de 
los estudiantes del Gobierno Escolar, y el objetivo: Desarrollar Líderes, con perfiles administrati-
vos y comprometidos en el acto político, solucionando sus problemas y necesidades (Fraire, 1985).

V. Estrategia o maravilla “DEFENSORES DEL MEDIO AMBIENTE”, en el periódico y 
la emisora escolar se promueve la defensa, y buen uso del medio ambiente; objetivos: Fomentar 
la cultura del autocuidado y condiciones de armonía con el ambiente (Ausbel, 1995) ; desarrollar 
acciones para la conmemoración de fechas relacionadas con el medio ambiente y sobre todo en 
situaciones de emergencia. VI. Estrategia o maravilla “AVIVAMIENTO DEL SABER PEDAGÓ-
GICO” El paradigma de considerar sin valor a la educación, la reprobación y la deserción en alto 
grado y la apatía escolar, crea esta maravilla, su objetivo: motivar al conocimiento y puesta en prác-
tica de los DBA, Estándares de Competencias, los Componentes del ISCE; analizar las etapas del 
desarrollo de aprendizaje, Pozo afirma “los lineamientos curriculares los que son el fundamento o 
punto de partida y llegada del proceso del conocimiento” (1993); Asesorar a compañeros con bajo 
rendimiento académico. 

VII. Estrategia o maravilla “PROMOTORES DE LA CULTURA”, muchos son los que 
tienen su talento escondido y por su eugenesia negativa no lo expresan; objetivos: Quintero afirma, 
animar a los artistas, investigadores, exploradores, para que, con la ayuda de la tecnología, reali-
cen estas habilidades (2006); Promover la cultura artística, con ejemplos de buenos modales, para 
que se pierda el pánico escénico, y en competencias laborales que exigen esta toma de decisiones 
(Restrepo, 2002). Estudiadas las siete estrategias o maravillas, todas las clases son innovadoras, 
que buscan una actitud de cambio, de pensar sobre todo para la armonía y la paz; tengo en cuenta 
los DBA, los Estándares Básicos de Competencias y las Matrices de los Referentes de los Linea-
mientos Curriculares. 

Resultados

Al juez de paz se le reconoce su autoridad; en cultura tienen un mejor comportamiento, sin temor 
escénico; En el medio ambiente, y sobre todo en la emergencia sanitaria, se actúa con más decisión. 
Los monitoreos y evaluaciones en el proceso de aprendizaje se hacen permanentemente, en los pro-
cesos de autoevaluación, se mide el dominio de cada acción de la comunidad; en la coevaluación 
se evalúa a través de pares en toda la comunidad, simulacros; El Gobierno Escolar es activo, con 
estudiantes críticos. La evaluación se hace en los Foros Municipales, Semana de la Creatividad en 
el Meridiano de Córdoba, esto me permite hacerle seguimiento, y tengo muy en cuenta los avances, 
superando los errores anotados por expertos, de esa manera voy haciendo revisiones y el equipo de 
calidad, en la metaevaluación, señalamos los puntos a corregir.
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El impacto social y académico

La estrategia se encuentra en un estado de madurez; pedagógicamente hay motivación en los es-
tudiantes, y padres de familia. Para la experiencia surgen interrogantes: ¿Cómo acércala más a la 
familia y a la comunidad?, el inconveniente, es la complejidad de estos entes, son muy receptivos 
y escépticos, ante tantas dificultades morales que presenta la sociedad de hoy. La proyección es 
publicada en diferentes medios, y anualmente organizamos un congreso por la paz, fundamentado 
en los informes del personero  y el Juez de Paz, ellos hacen el diagnóstico de la justicia estudian-
til, específicamente intervenimos al bullying, ciberbullying y otras formas de agresiones o discri-
minaciones; la dignidad de los estudiantes se refleja en el interés y las informaciones que a diario 
reflejan de las acciones de aplicación de esta estrategia (Restrepo, 2014); con algunos resultados 
en el área, en el cual tanto estudiantes como padres de familia, señalan algunas rutas para mejorar 
situaciones, no solo aplicando la ley 16-20 y su decreto reglamentario 1965, sino también cuan-
do se violan los derechos humanos(DDHH), DDHH sexuales y reproductivos (MEN, 2013), y la 
Constitución Política de Colombia, y se estimula con Novel de la Paz estudiantil.

Conclusión

La experiencia está inscrita en el Proyecto Educativo Institucional (PEI), la conocen los docentes y 
estudiantes, ha influido en mi práctica docente, por los cambios que le he dado a mi plan de clases 
y mallas curriculares, analizo los DBA, Estándares de Competencias Básicos, fundamentos esen-
ciales para que nuestros estudiantes tengan los elementos necesarios para mejorar los resultados 
de la prueba saber. En la clase que coloque como ejemplo sigo las siguientes partes: aprendizaje, 
saberes previos, evidencia, afirmación y la transferencia valorativa (Hanesian, 1995). Para la re-
comendación del día E, y los componentes del ISCE, resalto en el ambiente escolar, las rutas de 
convivencia y sus diferentes protocolos. Esto definitivamente mejora el clima escolar, y en general 
la consecución de la paz. En cuanto al currículo, el mapa de gestión académica,  el modelo peda-
gógico, en nuestro caso de jornada única, nos ha permitido desarrollar proyectos emprendedores y 
con una misión y visión que confluye en ese nuevo ciudadano motivado por la paz en el aula de cla-
ses, I.E, a familia y, esbozan argumentos acerca del proceso de paz en Colombia, dramatizándolo, 
representándolo en coplas, canciones y otras formas de pensar más civilizadas; el estudiante sabe, 
hacer y lo más importante tiene otra conciencia de su ser, el cual perseveran con el tema de la paz.
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Resumen
En este trabajo se identifican los posibles factores que determinan condiciones propicias para el 
desarrollo de la educación inclusiva en la educación rural, de acuerdo con la visión de los educado-
res, para lo cual se estudia la forma de cómo desarrolla la educación rural en la región de la Costa 
Atlántica de Colombia, se analizan los estándares definidos por las políticas oficiales en relación 
con la educación inclusiva en Colombia y se establecen los factores que dificultan el cumplimiento 
por parte de los educadores de las políticas de educación inclusiva en una institución educativa de 
un corregimiento del municipio de Santa Cruz de Lorica, en el Departamento de Córdoba. 

El desarrollo del trabajo incluye tres objetivos específicos, y cada uno de ellos requiere 
una metodología apropiada para su logro. En el primero se aplicó un método exploratorio con 
alcance descriptivo. Se recurrió a fuentes secundarias que incluyen los documentos oficiales del 
Ministerio de Educación Nacional y de las Secretarías de Educación de la región, en donde se 
definen dichas metodologías, así como investigaciones previas realizadas en esta región del país 
sobre la educación rural. Igualmente se incluirá la observación directa de la autora del trabajo para 
registrar la experiencia propia en relación con este tipo de educación. El segundo objeivo de ex-
ploración y descripción de esos estándares; esta fase del trabajo implica el análisis de contenido de 
los documentos oficiales a través de los cuales el Ministerio de Educación ha establecido estos es-
tándares, para extraer de ellos lo relacionado específicamente con los estándares o indicadores que 
deben observarse en materia de inclusión en el sistema educativo. El tercer objetivo se desarrolló a 
partir de indagar por medio de entrevistas con los docentes de la institución, con el fin de conocer 
de manera directa sus experiencias sobre estas dificultades. 

Las técnicas de investigación hacen parte del método cualitativo, cuyo propósito, de acuer-
do con Hernández Sampieri Sampieri  (2010), consiste en profundizar en el conocimiento de las 
cualidades que caracterizan el fenómeno objeto de estudio, que en este caso es la educación inclu-
siva en la escuela rural seleccionada. De acuerdo con esta descripción, la secuencia investigativa 
se puede dividir en siete fases los instrumentos de investigación utilizado fue la entrevista abierta.
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Abstract

In this work, the possible factors that determine favorable conditions for the development of in-
clusive education in rural education are identified, according to the educators’ vision, for which 
the way in which rural education is developed in the region is studied. of the Atlantic Coast of 
Colombia, the standards defined by official policies in relation to inclusive education in Colombia 
are analyzed and the factors that make it difficult for educators to comply with inclusive education 
policies in an educational institution of a Township of the municipality of Santa Cruz de Lorica, in 
the Department of Córdoba.

Keywords

Inclusion, education, rurality, Colombia.

Introducción

En esta investigación se interroga, acerca de los factores que dependen de los adultos que en su rol 
de docentes, que facilitan o no las inclusiones educativas de los alumnos en un contexto educativo 
de ruralidad, visto desde sus propias perspectivas; pues si a esa condición de residir en un entorno 
rural, donde las facilidades y recursos educativos tienen limitaciones incluso para el resto de la 
población sin necesidades educativas especiales, se suman aquellas dificultades de los niños/as que 
en su subjetividad, con o sin discapacidad, presentan dificultades para el proceso de aprendizaje, 
la situación se torna aún más compleja. Las dificultades en materia de conectividad, transporte, 
infraestructura física, de docentes especializados para cada asignatura, entre otras, generan facto-
res adicionales que se suman a los propios de la condición problemática. Y también es necesario 
mencionar que en los dos últimos años se suman a la población escolar niños/as provenientes de un 
país vecino (Venezuela), que atraviesa una aguda crisis política y económica, arrasadoras y trauma-
tizantes de la migración forzada.

En la Costa Atlántica de Colombia en el departamento de Córdoba y concretamente en el 
corregimiento de los Monos del municipio de Santa Cruz de Lorica, convergen tales condiciones 
de educación rural, a la que concurren niños y niñas con y sin necesidades educativas especiales. 
La institución educativa, denominada Jesús de Nazareth, atiende a una población total de cerca de 
1.070 estudiantes, de los cuales cerca de medio centenar presentan necesidades de inclusión debido 
a que experimentan necesidades educativas especiales. Estos niños son hijos de familias pobres, 
con necesidades básicas insatisfechas, factor que complica aún más la aplicación de las políticas 
diseñadas desde la capital del país. Sin embargo, el hecho de que se combinen tantos factores de 
complejidad no es justificación para dejar a la deriva a estos niños y niñas quienes, por el contrario, 
requieren medidas especiales que les permitan a ellos y a sus familias mejorar sus expectativas de 
vida. La autora del presente trabajo ejerce su labor académica desde hace varios años en esta insti-
tución, por lo que desea aprovechar la oportunidad que le brinda su proceso de formación doctoral 
en Humanidades y Arte con mención en Ciencias de la Educación para abordar el reto que genera 
la situación descrita, a fin de dar respuesta a la pregunta que se plantea a continuación. En esta po-
nencia vamos se hará énfasis en el “deserción y el fracaso escolar” Moreno (2013).
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Pregunta de investigación

De acuerdo con la visión de los educadores, ¿qué factores determinan condiciones propicias para 
la educación inclusiva en la educación rural?

Objetivo general

Identificar los posibles factores que determinan condiciones propicias para el desarrollo de la edu-
cación inclusiva en la educación rural, de acuerdo con la visión de los educadores.

Objetivos específicos

1. Conocer la forma como se desarrolla la educación rural en la región de la Costa Atlántica de Co-
lombia. 2. Analizar los estándares definidos por las políticas oficiales en relación con la educación 
inclusiva en Colombia. 3. Establecer los factores que dificultan el cumplimiento por parte de los 
educadores de las políticas de educación inclusiva en una institución educativa de un corregimiento 
del municipio de Santa Cruz de Lorica, en el departamento de Córdoba.

Factores actuales y escenarios de la deserción y el fracaso escolar. Necesidades educativas 
especiales, tendencias, prácticas políticas y efectos

En Colombia, la infancia con “necesidades especiales” (Grau y Ortiz, 2001) como significación 
“imaginaria social” (1988), ha sido objeto de políticas y programas educativos que presenta una 
caracterización precisa, al menos en tres aspectos. En primer lugar, desde el punto de vista históri-
co, la escuela en general ha cumplido con la misión tanto de disciplinar y encaminar a los alumnos 
por las rutas del mérito académico como de moralizar desde el higienismo y civilizar la población 
estudiantil en relación con los parámetros sociales imperantes. Sin embargo, existía un límite para 
el ingreso a la escuela y, por ende, para ser atendido en esa “normalización”: la condición de “dis-
capacitados” (visuales, auditivos, mentales, físicos y psíquicos), comprendidos hacia el siglo XIX 
como anormales, de acuerdo a lo referido por M. Foucault (2001)). En segunda instancia, la recon-
figuración de la “infancia anormal” a “infancia con necesidades especiales” ha hecho que la socie-
dad encargue al pedagogo, en figura del maestro, al terapeuta, en figura del psicólogo, y al tratante, 
en figura del médico, para que, a través de estrategias, prácticas escolares, métodos terapéuticos y 
tratamientos clínicos, respectivamente, en lo posible “remedien” e incluyan a este tipo de alumno 
como miembro activo en la familia, en la escuela y en la sociedad.

En tercer lugar, en Colombia, la legislación que soporta, exige y regla las formas y los pro-
cedimientos de atender la infancia con necesidades especiales que ha sido emitida por los Ministe-
rios de Educación y Salud (en un momento denominado Ministerio de Protección Social) responde, 
además, a unos lineamientos y proyectos que atienden la política internacional que al respecto han 
formulado organismos e instituciones como UNESCO, OMS, CEPAL, ONU y UNICEF, entre 
otros. Esa carga sobre el docente establece claramente que la diversidad de la infancia contempo-
ránea excede muchas veces su formación docente, debiendo éste prolongarla, pero especialmente, 
propender con sus colegas docentes, a la construcción de una escuela inclusiva.

Resultados y conclusiones 

El Estado debe garantizar una educación relacionada con sus prácticas sociales, con las visiones 
de mundo que históricamente les han permitido sobrevivir en sus sistemas; se debe contar con 
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una educación rural pertinente que preserve la identidad, el arraigo a la tierra, la sustentabilidad 
ambiental y el propio reconocimiento donde la inclusividad no se quede sólo en la organización 
de actividades aisladas al contexto educativo. La diversidad de regiones del país que contienen 
particularidades ambientales, geográficas, tradicionales, históricas, culturales, ambientales, desta-
can elementos para pensar en la construcción de currículos locales adaptados a los espacios donde 
habitan los campesinos. La educación rural debe asignar valor y estatus académico a los saberes 
locales (campesinos) en un nivel similar al de los saberes universales, suscritos a la usanza del va-
lor del patrimonio material e inmaterial, para de esta manera desarrollar una educación inclusiva. 

Esta investigación se propuso indagar sobre los factores de inclusión y exclusión de la po-
blación escolar de la escuela Jesús de Nazareth, corregimiento Los Monos, municipio de Lorica; 
ante las repuestas recogidas en las entrevistas, hemos de analizar algunos factores que creemos que 
impiden la inclusión educativa de los niños a la escuela rural mencionada, pero también encontra-
mos factores posibilitadores de tal inclusión de parte de los docentes. 

Los hemos diferenciados en tres ejes. A saber: 

	La reglamentación ministerial para la inclusión y la formación docente

	La violencia del contexto bélico y sus efectos sobre las subjetividades., el reco-
nocimiento de parte de los adultos de los efectos de violentamientos y en ello se 
incluye la habilitación sobre el saber del cuidado sobre el propio cuerpo.

	El reconocimiento de los saberes de los estudiantes y su cultura trasmitidos por 
generaciones anteriores como principio de identidad cultural y regional.  

Finalmente, el 50 % de la población docente dice conocer que la educación rural, por regla-
mentación ministerial debe basarse en los preceptos de María Montessori (1995), con ello podemos 
inferir que la mitad no aplica esos preceptos, pues no se afirma conocerlos ni menos ponerlos en 
práctica, la otra mitad dice sólo conocer que el ministerio reglamenta su aplicación; ese factor, el 
de la Formación Docente en el campo de la educación rural es de suma importancia

Todo ello son indicadores para tener en consideración como factores que inhiben la inclusión.
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Aula museo del Sinú; como espacio pedagógico para 
la transformación de las prácticas docentes y el me-
joramiento de los aprendizajes de los estudiantes de 
grado noveno, en la Institución Educativa Antonio 

de la Torre y Miranda De Lorica-Córdoba

CAPÍTULO

26

Roberto Marrugo Salas1 

Marvin Morelo Mercado2

Carlos Sobrado Porras3

Resumen

A partir de la reflexión, nace la idea de crear el proyecto Aula Museo del Sinú, como un espacio pe-
dagógico donde el estudiante reconoce elementos del contexto bajosinuano, desarrolla sus compe-
tencias, habilidades y da a conocer sus experiencias por medio de la creación de textos escritos, ex-
posiciones, carteleras maquetas y otros trabajos, utilizando materiales de su entorno, para mostrar 
los conocimientos aprendidos en las áreas de matemática, ciencia naturales y lenguaje, a través del 
trabajo colaborativo, contribuyendo además a mejorar la convivencia escolar y a despertar el inte-
rés por la investigación del conocimiento de su entorno. En el Aula Museo del Sinú se desarrollan 
estrategias como Lorica en letras, FIPES y Lorimetría, con las que se pretende mitigar el flagelo 
de las problemáticas presentadas en la institución y que afecta el comportamiento y el rendimiento 
académico de los estudiantes. La implementación del Aula Museo del Sinú es el medio de mirar 
que somos capaces de mejorar e impactar con nuestras prácticas a los estudiantes y a la comunidad 
educativa en general, además, nos sirve como instrumento de evaluación, valoración y análisis para 
hacer la comparación de cómo son nuestras prácticas ahora y como eran nuestras prácticas antes.  

Palabras clave

Aula museo, practica pedagógica, modelo pedagógico, investigación acción.  

Introducción

El Aula Museo del Sinú es una estrategia diseñada con la intención de dejar a un lado las prácticas 
pedagógicas tradicionales y buscar nuevas formas de motivar e implementar prácticas pedagógi-
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cas dinámicas e innovadoras, que permitan que los estudiantes se empoderen de su aprendizaje, 
con el docente como guía, que sea crítico y reflexivo del proceso de enseñanza y aprendizaje. Con 
ella se llevaron a cabo además estrategias como Lorimetría, Lorica en Letras y FIPES, las cuales 
se desarrollaron a través de secuencias didácticas planeadas en las áreas de matemáticas, ciencias 
naturales y lengua castellana. Los estudiantes del grado noveno plasmaron los resultados obtenidos 
con estas estrategias en el aula museo, lo que se convirtió en una experiencia significativa para 
ellos, mejorando los resultados de su rendimiento académico y la convivencia con sus compañeros.

Objetivo de la sistematización

Eje Central: 

¿Cómo a través del Aula Museo del Sinú se reconocen elementos del contexto sociocultural del bajo 
Sinú y se realizan estrategias didácticas que propicien el fortalecimiento del modelo pedagógico 
institucional, el mejoramiento de las prácticas pedagógicas en los docentes y los aprendizajes de 
los estudiantes del grado noveno de la Institución Educativa Antonio de la Torre y Miranda?   

Ejes De Apoyo:

	¿Cómo la construcción y puesta en funcionamiento del Aula-Museo del Sinú crea 
nuevos espacios de aprendizajes para que los estudiantes reconozcan elementos de su 
contexto? Y ¿aporta a la motivación de los estudiantes y permite a los docentes mejorar 
sus prácticas pedagógicas?

	¿Cuáles soportes epistemológicos, teóricos y didácticos, fortalecen la estrategia del 
Aula-Museo del Sinú para mejorar los aprendizajes de los estudiantes del grado noveno 
y las prácticas docentes en la I.E. Antonio de la Torre y Miranda?   

	¿Cómo las estrategias didácticas implementadas para construcción del Aula-Museo del 
Sinú fortalecen los aprendizajes de los estudiantes del grado noveno en las áreas de 
lenguaje, matemáticos y ciencias naturales? Y ¿Qué enseñanzas nos deja la utilización 
de estrategias a través de la  IAP, en la I.E. Antonio de la Torre y Miranda?

Problemática

Luego de la caracterización del contexto y el análisis de PEI, se reflexionó acerca de la relación 
que existe entre las condiciones de vida de los estudiantes y su desenvolvimiento en el contexto 
escolar, se realizó también una retrospección de nuestras propias prácticas docentes. Ello conllevo 
a la elaboración y aplicación de encuestas, diálogos directos con los docentes y estudiantes, lo que 
nos permitió diagnosticar y sustentar los indicios de las problemáticas que teníamos hasta ese en-
tonces, tales como: 

	El bajo rendimiento académico, desinterés y desmotivación por parte de los estudiantes 
hacia el desarrollo de actividades académicas.

	La confusión de los estudiantes por el manejo de distintas metodologías de enseñanza. 

	La formación tradicional sigue muy arraigada a las prácticas docentes.
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	Falta de paciencia por parte algunos docentes (sobre todo aquellos de mayor edad.)

	Dificultad en la interacción entre docentes y estudiantes.

Metodología

La presente investigación se asumió metodológicamente desde la Investigación Acción Emanci-
padora, por ser la más pertinente para lograr los propósitos planteados, y apoyándonos en Murillo 
(2010).

La investigación acción emancipadora permite realizar una reflexión de nuestra praxis edu-
cativa, con el propósito de mejorar y perfeccionar la labor docente que nos compete, teniendo 
en cuenta el trabajo colaborativo, lo que es concordante con el  modelo pedagógico institucional 
establecido en el PEI, Constructivista con Enfoque  Colaborativo, el cual reconoce el papel activo 
que cumple el estudiante  en todo proceso de aprendizaje y la finalidad de la comprensión y el de-
sarrollo intelectual que le asignan a la escuela. Así mismo se tiene en cuenta el planteamiento de 
Kemmis y Mc Taggart (como se citó en Latorre 2005). En vista de lo anterior, la presente investi-
gación se desarrolló en los siguientes ciclos: 

Planificar: nuestra investigación inició la planeación con una descripción a fondo del 
contexto institucional, para luego hacer el relato detallado de las características encon-
tradas y establecer un diagnóstico y a partir de este hipotetizar algunas problemáticas 
académicas.  

Actuar: teniendo en cuenta la caracterización de la problemática, realizamos una re-
flexión y búsqueda de estrategias que contribuyan a mitigar ese flagelo. 

Estrategia Lorimetría, Estrategia FIPES, Estrategia Lorica en letras: implementa-
das en las asignaturas de geometría, estadística, física, plan lector y profundización de 
lengua castellana,  desarrollando los aprendizajes establecidos en las mallas curriculares 
de grado 9°, con el propósito de desarrollar la representación geométrica a partir de 
sólidos de algunos lugares representativo de lorica y realizar encuesta sobre aspectos 
sociales y culturales del municipio para luego ser tabulado y graficado.  El movimiento 
rectilíneo uniforme y acelerado con los elementos de la pesca y el contexto, como los 
movimientos de las canoas durante el recorrido en la ciénaga de Lorica cuando van de 
pesca. Trabajar procesos, contenidos y prácticas de lectura y producción textual en los 
diferentes espacios que brinda la institución.  Esta busca la lectura y producción de di-
ferentes tipos de textos a partir del análisis de obras literarias de escritores Loriqueros. 
Todo esto en conjunto pone en marcha el Aula - Museo del Sinú, cual se lleva acabo con 
un plan de acción de cada estrategia y se continuar con las fases del ciclo de investiga-
ción. 

Observar: para la recolección y análisis de la información se utilizaron técnicas como:   
la encuesta, mesas de trabajo, notas de campo, cuestionarios, entrevistas y charlas con 
estudiantes y docentes, registro fotográfico, creación de videos. 

Reflexionar: en esta fase realizamos una mirada retrospectiva de nuestras prácticas pe-
dagógicas, considerando ideas de Restrepo, (2002), quien propone una reflexión a partir 
de dos términos la desconstrucción y la reconstrucción. 
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Resultados

Nosotros como docentes transformadores del proceso de enseñanza y del aprendizaje, establecimos 
unas metas para mejorar y fortalecer los aprendizajes en las áreas implicadas como son: lenguaje, 
matemática y ciencia naturales. Estas metas fueron evaluadas de dos formas; una por medio de los 
cambios en los rendimientos académicos de los estudiantes a partir de sus resultados en las pruebas 
internas y externa, la otra forma es formación en valores y competencias ciudadanas para mejorar 
los problemas de convivencia dentro y fuera del aula. 

La otra forma de analizar el aprendizaje adquirido por los estudiantes es mirar la moti-
vación, el espíritu de investigación y el bagaje formativo y cultural que cada uno los estudiantes 
lograron. La utilización de las estrategias pedagógicas implementadas nos permitió adquirir un 
conocimiento acerca de cómo los estudiantes mejoraron y fortalecieron sus aprendizajes, estas es-
trategias les brindaron a los estudiantes un alto conocimiento de su contexto en aspectos culturales, 
sociales, ambientales y naturales y que de una u otra manera esto impacto en su proceso académico.

Este proceso de construcción de saberes pedagógico nos permite teorizar nuestra experien-
cia, que a partir de este proyecto se logró evidenciar. Uno de estos saberes es que la elaboración de 
secuencias didácticas es fundamental para  cumplir con los objetivos de una buena práctica peda-
gógica, y que estas secuencias deben tener en cuenta  el desarrollo de competencia, la adquisición 
de saberes, metodologías dinámicas basadas en el contexto, implantación del modelo pedagógico 
institucional, necesidades y expectativas de los estudiantes; desde el momento en que los  docentes 
logran articular todos estos aspectos  en la planeación y ejecución de sus prácticas pedagógicas 
están realizando trasformaciones en su  quehacer docente. 

Conclusiones

A partir de las reflexiones que realizábamos de forma cíclica y apoyándonos en los resultados 
obtenidos de la aplicación de las estrategias, logramos constatar que la trasformación de nuestras 
prácticas pedagógicas haya impacto de manera positiva en el proceso de enseñanza- aprendizaje; 
debido a que hoy en día nuestras prácticas son totalmente diferentes a las implementadas antes de 
iniciar la maestría.  Nuestras prácticas actuales estas enfocadas a la búsqueda de un estudiante acti-
vo, participativo, crítico y reflexivo, que trabaje de forma colaborativa en distintas facetas y roles; 
para esto tuvimos la necesidad de actualizar todos nuestros referentes curriculares y pedagógicos. 

En el trascurrir del proyecto, lo que se ha podido percibir, es un incremento en el interés 
de los estudiantes por vincularse de manera activa a las clases, debido a que los aprendizajes desa-
rrollados en las distintas áreas o asignaturas están siendo aplicados y ejemplificados en su propio 
contexto “Loriquero”. 

La creación del Aula Museo ha permitido que los estudiantes participen activamente desde 
distintos roles y de una forma colaborativa, en las diferentes etapas de planeación y construcción 
del proyecto; con lo cual se hace evidente el modelo pedagógico constructivista con un enfoque 
colaborativo de nuestra Institución. Llegando a este punto, hay que mencionar que el aula museo 
ha sido el espacio donde convergen todas las estrategias aplicadas de las áreas involucradas. 

Por otra parte, la creación del aula museo también nos posibilito aprender que los estudian-
tes se sintiente agradados de mostrar sus trabajos y al mismo tiempo de trabajar en otros espacios 
fuera del aula de clase.
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Resumen
La implementación de diversas estrategias de aprendizaje, que permitan el desarrollo de experien-
cias significativas en el aula, es importante para el mejoramiento de los desempeños de los estu-
diantes en las diferentes áreas del saber. Sin embargo, la enseñanza tradicional de la física hace que 
con frecuencia los estudiantes demuestren poco interés en el desarrollo de las actividades propues-
tas en esta asignatura. Teniendo en cuenta lo anterior, con el fin contrarrestar estas dificultades, se 
ha diseñado el Laboratorio de Cartón como estrategia didáctica que fortalece el desempeño acadé-
mico de los estudiantes de la Institución Educativa Jesús de Nazareth, en el corregimiento los Mo-
nos de Lorica. En este sentido, desde la utilización de materiales del medio se puedan comprobar 
experimentalmente las temáticas que se desean abordar en cada clase, apostándole al dinamismo 
del espacio pedagógico desde la identificación de saberes previos hasta el desarrollo de ejes temá-
ticos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El estudio permitió concluir que, la implementación 
del “Laboratorio de Cartón”, facilita el reconocimiento de fenómenos físicos a estudiar tomando 
como referencia elementos del aprendizaje por descubrimiento aportando interés y curiosidad a 
los actores del proceso, así los estudiantes antes de conocer la teoría a través de las ecuaciones la 
podrán vivenciar logrando una efectiva construcción del saber. 

Palabras clave

Estrategia, Didáctica, Enseñanza, Desempeño Académico, Experimentación, Física.

Abstract

The implementation of diverse learning strategies, which allow the development of meaningful ex-
periences in the classroom, is important for the improvement of student performance in different ar-
eas of knowledge. However, the traditional teaching of physics often causes students to show little 
interest in the development of the activities proposed in this subject. Taking into account the above, 
in order to counteract these difficulties, the Cardboard Laboratory has been designed as a didactic 
strategy that strengthens the academic performance of the students of the Institución Educativa 
Jesús de Nazareth, in the village Los Monos in Lorica. In this sense, from the use of materials of the 
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means it is possible to be verified experimentally the subjects that are wanted to approach in each 
class, betting to the dynamism of the pedagogic space from the identification of previous knowl-
edge to the development of thematic axes in the process of teaching-learning. The study allowed 
to conclude that the implementation of the “Cardboard Laboratory”, facilitates the recognition of 
physical phenomena to study taking as reference elements of learning by discovery contributing in-
terest and curiosity to the actors of the process, thus the students before knowing the theory through 
the equations, will be able to live it achieving an effective construction of knowledge.

Keywords

Strategy, Teaching, Teaching, Academic Performance, Experimentation, Physics.

Introducción

Los estudiantes necesitan llegar a un aprendizaje que conduzca a ser significativo y sin duda el epi-
centro de ese aprendizaje es la escuela. Sin embargo, muchas de las acciones que se realizan en la 
cotidianidad de lo educativo, con frecuencia se alejan de las posibilidades de experimentación exis-
tentes en el contexto y esto hace que el aprendizaje de asignaturas como la física sea considerado 
difícil para muchos de los estudiantes y les genere un poco de frustración en su paso por el sistema 
de educación formal. Es por esto, que el presente estudio se realizó con el objetivo de fortalecer el 
desempeño académico en la asignatura de Física a través de la propuesta el Laboratorio de Cartón 
como estrategia didáctica, donde se desarrollan practicas experimentales de los contenidos en la 
asignatura de física, fuera del laboratorio, utilizando materiales del medio, con los estudiantes de 
la Institución Educativa Jesús de Nazareth. 

      Teniendo en cuenta lo anterior se hace necesario acudir a métodos que conlleven a la apli-
cación de nuevas prácticas pedagógicas que resignifiquen el trabajo de aula y enriquezcan con su 
aporte la productividad que esta ciencia les puede brindar. Una de estas estrategias puede ser la 
experimentación; como lo afirma González y González (2016). Realizando el análisis de la reali-
dad expresada, se hace pertinente plantear la siguiente pregunta de investigación: ¿De qué manera 
la propuesta el laboratorio de cartón como estrategia didáctica fortalece el desempeño académico 
en la asignatura de Física de los estudiantes de la institución Educativa Jesús de Nazareth corregi-
miento los Monos del municipio de Lorica. 

Luego de realizar un rastreo bibliográfico, se ha podido corroborar que los temas de es-
trategias didácticas para física y desempeño académico han sido profundamente estudiados, en la 
mayoría de los casos proponiendo alternativas para la comprensión de la asignatura de la física. Es-
tudios como los realizados por Rosado y Herreros (2005), Castañeda (2012), González y González 
(2016), Marulanda y Gómez (2006) resaltan la importancia de la observación directa de fenómenos 
en la enseñanza de la física y consideran que el abordaje del aprendizaje desde la experimentación 
motiva dinámicas de discusión con los estudiantes en el aula de clases

La reflexión en torno a las bases teóricas que guiaron la investigación giran en torno a las 
concepciones sobre el aprendizaje de Gardner (1993), las ideas sobre el proceso de enseñanza y 
aprendizaje de Arboleda y Castrillón (2007), Edel (2003), Jiménez (2000) quienes platean la im-
portancia de la Intervención de la didáctica y la pedagogía en las prácticas educativas . De igual 
forma, las concepciones sobre prácticas pedagógicas y estrategias didácticas planteadas por Martí-
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nez (2007) y Séré (2002) que ponen en evidencia la importancia de abordar la didáctica de la física 
desde las relaciones entre teoría y experimentación. 

Metodología

La naturaleza de este trabajo es de tipo cualicuantitativo, para realizar el análisis se dirige a lograr 
descripciones detalladas de los fenómenos estudiados para así poderlos comprender e interpretar-
los con base a las percepciones y significados producidos por las experiencias de los participantes 
hacia el fortalecimiento del desempeño académico de la asignatura de física a través de la estrate-
gia didáctica el laboratorio de cartón. La población objeto de estudio de la presente investigación 
corresponde al total de los estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Jesús de Nazareth. 
Esta población está definida con un total de 670 estudiantes aproximadamente. Teniendo en cuenta 
que se busca que esta propuesta sea replicada a la totalidad de estudiantes de secundaria de la ins-
titución Educativa Jesús de Nazareth.

La muestra representativa de la investigación se conforma por 28 estudiantes correspon-
dientes al grado 11º03 de la Institución Educativa Jesús de Nazareth, dado que es éste el grupo que 
presenta mayor dificultad en la asignatura de Física. Para acceder a la recolección de información 
de la presente investigación fue necesario acudir a la utilización de técnicas de investigación como 
la observación, entrevistas con preguntas estructurales y encuestas.

Resultados

Las clases de física alcanzaron un nivel distinto a lo acostumbrado, pues, en estas ya el estudiante 
alcanza a recrear sus propios saberes, además de dinamizar el proceso de enseñanza, adquiere un 
plus desde la comunicación del docente estudiante.      

La transformación en la apropiación de saberes se evidencia en el fortalecimiento logrado 
en el desempeño académico de los estudiantes. El rendimiento académico en el desempeño bajo 
fue nulo, dejando en evidencia la eficacia del desarrollo de la estrategia en clase, además el desem-
peño alto fue alcanzado por la mitad de la población estudiada y el desempeño superior alcanzó en 
este periodo académico su mayor porcentaje respecto a los demás periodos, por consiguiente, estos 
datos verifican y validan la estrategia para facilitar la enseñanza y aprendizaje de la física. 

Conclusiones 

Se concluye que los métodos de enseñanza empleados por la docente en la asignatura de Física 
solían ser mesurados o llevados de manera repetitiva donde se basaba en explicación de conceptos, 
consignación, ejemplos y ejercicios propuestos de los mismos, pero con poca retroalimentación de 
la misma evaluación del proceso de enseñanza, lo que conllevaba a una nula innovación estratégica 
que a su vez afectaba el proceder de los estudiantes en la asignatura.

Por su parte los estudiantes en los primeros tres periodos académicos demostraron una de-
ficiencia notoria en el desarrollo de las competencias propias a la asignatura de Física; además se 
evidenciaron diferentes factores que incidían en el bajo desempeño de los estudiantes como lo fue 
la desatención al momento de recibir las explicaciones por parte de la docente, la desmotivación 
por las temáticas abordadas y la irresponsabilidad en el cumplimiento de sus deberes escolares; de 
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igual manera la inexistencia de la comprobación de teorías empleando la experimentación afectaba 
el desempeño de sus competencias impidiéndole resolver situaciones problemicas planteadas.

Luego de conocer estos motivos esenciales del por qué los estudiantes permanecían en un 
desempeño bajo y básico, surge la necesidad de demostrarle la importancia de la física en su diario 
vivir para encontrar respuesta a cada una de las situaciones de su contexto; en consecuencia de esto 
la práctica pedagógica y docente se resignificó desde la reflexión del abordaje de la misma, buscan-
do formas diferentes para la enseñanza de la física y a su vez del aprendizaje significativo en los 
estudiantes, es por esto que se acudió a diseñar una estrategia didáctica desde la experimentación 
que proponga un nuevo ritmo al desempeño académico de los estudiantes. 
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Resumen

La educación en el contexto rural con frecuencia se organiza sin tener en cuenta las característi-
cas propias del entorno donde se desarrolla la acción educativa. El presente estudio se realiza con 
el objetivo de realizar un reconocimiento histórico, socio ambiental y cultural del contexto de la 
Institución Educativa Jesús de Nazareth, partiendo del interrogante: ¿cuáles son los aspectos que 
caracterizan la historia e identidad cultural de la zona de influencia de la I.E: Jesús de Nazareth?.  
La investigación se desarrolló siguiendo las etapas de inmersión en el problema, transferencia a la 
comunidad y comunicación. En la recolección e información se  utilizaron métodos cuantitativos 
y cualitativos  Los resultados permitieron la elaboración de la caracterización histórica, socio am-
biental y cultural de las comunidades que forman parte de la zona de influencia de la I.E. Jesús de 
Nazareth, generando otras propuestas de intervención desde la organización de proyectos pedagó-
gicos y propuestas investigativas que puedan dar continuidad a los procesos iniciados, con el deseo 
de  mantener en la historia el legado histórico y cultural recopilado. 

Palabras clave

Educación rural, identidad cultural, cultura, tradiciones. 

Abstract

Education in the rural context is often organized without taking into account the characteristics 
of the environment where the educational action takes place. This study is carried out with the 
objective of carrying out a historical, socio-environmental and cultural recognition of the context 
of the Jesús de Nazareth Educational Institution, starting from the question: What are the aspects 
that characterize the history and cultural identity of the area of influence of EI: Jesus of Nazareth 
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?. The research was developed following the stages of immersion in the problem, transfer to the 
community and communication. In the collection and information, quantitative and qualitative 
methods were used.The results allowed the elaboration of the historical, socio-environmental and 
cultural characterization of the communities that are part of the area of influence of the I.E. Jesús 
de Nazareth, generating other intervention proposals from the organization of pedagogical projects 
and research proposals that can give continuity to the processes started, with the desire to maintain 
the collected historical and cultural legacy in history.

Keywords

Rural education, cultural identity, culture, traditions.

Introducción

La escuela rural con frecuencia organiza su accionar educativo desde la teoría y el normotipo que 
sustenta el imaginario colectivo de la educación  y de las condiciones que definen “la calidad” y 
muy pocas veces se integra con los procesos históricos y culturales que sustentan las vivencias, 
creencias y expectativas que frente a lo educativo pueden tener los estudiantes y en este sentido, en 
la escuela se enseña y se aprende la historia de la Nación, las historias de las guerras mundiales y 
otros hechos relevantes y necesarios para transitar por el sistema educativo, pero poco se conoce la 
historia y cultura de los pueblos rurales en los que transitan la cotidianidad de la educación rural. 

¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Adónde vamos? Gauguin (1897), es quizás algunos 
de los interrogantes más grandes de la humanidad, desde donde inicia este trabajo de investigación 
del contexto de la I. E. Jesús de Nazareth.  Teniendo como referentes teóricos a Bauman (2010), 
Escobar (2014), Martínez (2018), Faundes (2020) quienes a partir de sus planteamientos esbozan 
concepciones de identidad cultural en la sociedad y para el caso de estudio la identidad cultural 
desde la ruralidad. Con la intención de generar acciones que desde la escuela rural permitan dar 
un lugar representativo al contexto, se desarrolló el presente estudio con el objetivo de realizar un 
reconocimiento histórico, socio ambiental y cultural del contexto de la Institución Educativa Jesús 
de Nazareth. 

Se parte de reconocer que las cosmovisiones, prácticas y hábitos de los habitantes rurales 
están dotados de formas de saber (Arias, 2017), y el conocimiento de su realidad, es un aspecto im-
portante para la educación rural, por tanto, surge el interrogante sobre ¿cuáles son los aspectos que 
caracterizan la historia e identidad cultural de la zona de influencia de la I.E: Jesús de Nazareth?

Los fundamentos teóricos de la investigación se sustentan en concepciones relacionadas 
con la identidad cultural planteadas por Bauman (2010), Escobar (2014), Martínez (2018), Faun-
des (2020). Bauman (2010) considera que “las identidades están para vestirlas y mostrarlas, no 
para quedarse con ellas y guardarlas” (p.188), mucho menos para ser olvidadas, desconocidas o 
desatendidas en los proyectos educativos, porque al hablar de educación integral, la escuela rural 
está llamada a abrir sus puertas al contexto y a generar acciones de aprendizaje que involucren las 
vivencias rurales. Arias (2017) considera que es necesario que la escuela rural abandone las con-
cepciones homogéneas que tradicionalmente la han caracterizado para que se configure allí donde 
ocurre la vida, donde están las técnicas campesinas y el uso de utensilios tradicionales.
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La identidad cultural, es definida por  Faundes (2020) como el conjunto de referentes cultu-
rales con los cuales quiere ser reconocida una persona o un grupo, desde su propia autodefinición 
y en estudio realizado por Martínez(2018) se plantean diferentes propuestas educativas que buscan 
el desarrollo de  experiencias estéticas y la educación artística como estrategias que permiten el 
reconocimiento del patrimonio y cultura de la comarca, generando procesos artísticos y patrimo-
niales la identidad colectiva donde la transmisión de saberes y conocimientos involucra la  realidad 
sensible en la  construcción de identidad y patrimonio. En concordancia con los aportes de Gómez- 
Redondo (2012) quien aborda el concepto de  identización, desde un enfoque que antepone la crea-
tividad frente a procesos de apropiación. Donde la mismidad es más que la frontera con la otredad.

 Métodología

Se utiliza una metodología mixta, en la que se combina la utilización de instrumentos cuantitativos 
y cualitativos a partir de metodología de investigación planteada por Lizcano y Majé (2020) en la 
cual se parte de una  situación problema real y significativa tanto para el estudiante como para su 
comunidad. Esta situación se desarrolla a través de tres fases que son la inmersión en el problema, 
la transferencia a la comunidad y la comunicación. En la fase de inmersión se planteó la situación 
problema a partir de la elaboración de un diagnóstico contextual que permitió la caracterización de 
la zona de influencia de la I.E. Jesús de Nazareth, se elaboraron, validaron y aplicaron entrevistas 
y encuestas por parte de los estudiantes investigadores.

En la fase de transferencia a la comunidad se organizaron socializaciones de los hallazgos 
realizados en el proceso de inmersión desde el desarrollo de lo que se denominó “día de la creati-
vidad” espacios que permitieron la circulación del conocimiento cultural empírico identificado en 
el diagnóstico. 

En la fase de comunicación se organizó la sistematización de la experiencia investigativa 
para documentar la caracterización histórica y cultural de las veredas y corregimientos que forman 
parte de la zona de influencia de la I.E. Jesús de Nazareth y se participa en eventos regionales para 
dar a conocer los resultados del proceso investigativo. 

Resultados 

Los resultados de esta  investigación permitieron  conocer y caracterizar diversas áreas del saber 
ancestral de las comunidades que forman parte de la I.E: Jesús de Nazareth  desde acciones que 
permiten resaltar el valor de la identidad cultural, de igual forma, se realizó la  recopilación de in-
formación relacionada a los aspectos socio ambiental de las  comunidades aledañas a la I.E Jesús 
de Nazareth y como producto de estas acciones se organizó la primera versión de la reseña histórica 
de dichas comunidades. 

También se identificaron aspectos relacionados con la gastronomía propia de estas comuni-
dades y las construcciones artesanales de las viviendas, así como también las creaciones artesana-
les representativas en cada comunidad, indagando por la realización de cultivos que se desarrollan 
en la zona de influencia y resaltando eventos importantes en la historia de las comunidades, como 
la creación de la escuela y la identificación de personajes representativos.
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Conclusiones y propuestas

El reconocimiento de los aspectos que determinan la identidad cultural de las comunidades rurales 
que conforman la zona de influencia de los Establecimientos Educativos permite el reconocimien-
to de la importancia de desarrollar aprendizajes que desde la escuela rural vinculen el contexto y 
potencien sus posibilidades de construcción colectiva de saberes.  

El patrimonio inmaterial existente en las comunidades rurales desde los procesos artísti-
cos permite potenciar la identidad colectiva en concordancia con los planteamientos de Bauman 
(2010), Escobar (2014), Martínez (2018), Faundes (2020).

La educación rural tiene el reto de vincular la identidad cultural a los procesos de aprendi-
zaje formales que desarrolla la escuela en el contexto rural y es necesaria la validación por parte de 
la comunidad, de la información recopilada en el grupo de investigación con el apoyo de la escuela 
como ente constructor de conocimiento. 

Entre las propuestas para fortalecer los procesos de investigación rural se han desarrollado 
proyectos pedagógicos como: Artesanos: un proyecto de vida elaborado con las manos, ganador 
en la convocatoria de permanencia escolar del ministerio de educación nacional en el año 2019, 
Los monos bailan y cantan al son de la gaita, mundo mágico del arte, escuela de artes los monos: 
arquitectos de tradiciones, actualmente apoyada por el Ministerio de Cultura y su programa de con-
certación cultural convocatoria 2020 y se está desarrollando un proyecto de investigación doctoral 
denominado: “Ecología social y saberes ancestrales para  la construcción de identidad territorial en 
comunidades educativas rurales” .
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Resumen

Este trabajo de investigación cualitativa en el campo educativo, en la modalidad de la sistematiza-
ción de experiencias, toma la práctica de la docente Martha Páez Madera en la área  de educación 
artística en la institución educativa  de El Carito, zona rural del Municipio de santa cruz  de Lorica 
en el departamento de Córdoba, en la cual se presenta una constante interacción con los saberes 
pedagógicos que están inmersos en la práctica de esta maestra, con el fin de identificar el liderazgo 
docente que ha permitido el rescate y la apropiación de la identidad cultural en la comunidad edu-
cativa,  apoyada en lo dialógico e intergeneracional, entre los años 2000 – 2014. La investigación 
reconoce a partir de las voces de los actores y la triangulación de la información, que la maestra 
despliega un liderazgo desde lo social y cultural, alrededor de los distintos miembros de la comuni-
dad en general quienes desarrollan labores artesanales, artísticas y de expresión oral, todo esto con 
la mediación de los saberes ancestrales e intergeneracionales entre abuelos y las nuevas generacio-
nes para promocionar el rescate y apropiación de la identidad cultural. 

Palabras clave

Liderazgo, maestra, cultura, intergeneracional, dialógico, identidad, ancestral 

Abstract

This qualitative research work in the educational field, in the modality of the systematization of 
experiences, takes the practice of the teacher Martha Páez Madera in the área of   artistic education 
in the educational institution of El Carito, rural área of   the Municipality of Santa Cruz de Lorica in 
the department of Córdoba, in which there is a constant interaction with the pedagogical knowle-
dge that is immersed in the practice of this teacher, in order to identify the teaching leadership 
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that has allowed the rescue and appropriation of cultural identity in the educational community, 
supported by the dialogic and intergenerational, between the years 2000 - 2014. The research re-
cognizes from the voices of the actors and the triangulation of information, that the teacher displays 
leadership from the social and cultural, around the different members of the community in general 
who carry out craft, artistic and oral expression tasks, all this with the average tion of ancestral and 
intergenerational knowledge between grandparents and new generations to promote the rescue and 
appropriation of cultural identity.

Keywords

Leadership, teacher, culture, intergenerational, dialogic, identity, ancestral

Mira la mochila, pero teje la tuya con un tejido propio

En el año 2014, en el marco de la maestría en educación de la universidad Santo-  Tomas- Monte-
ría, se organizó un equipo de investigación conformado por los docentes Carmen Medina, Alberto 
Ávila, Y Nehemías Madera, quienes asumieron el reto investigativo de la sistematización de ex-
periencias (Jara 1994) como apuesta investigativa desde lo cualitativo para indagar a profundidad  
una experiencia de una práctica docente, que fue observada y analizada para ser reconstruida en 
términos del saber pedagógico, desde las categorías emergentes  que surgen a partir del análisis de 
la información de cada uno de los momentos de la experiencia.

 Por tanto, el equipo se toma el reto de abordar la sistematización de una práctica docente 
de resonancia en el contexto regional, orientada por la maestra Martha Páez Madera, quien labora 
en la institución educativa El Carito- Lorica, en el área de Educación Artística. En 1999 empieza 
un trabajo con los estudiantes, padres de familia y abuelos que está relacionado desde su práctica 
docente con el rescate de la identidad cultural de los distintos actores sociales que directa o indirec-
tamente están vinculados a la institución educativa El Carito- Lorica, en la jornada de la mañana 
de la sede principal, donde la docente los vincula al desarrollo de  trabajos manuales con recursos 
del medio y con orientación de los abuelos, padres de familia y exalumnos, también con las ma-
nifestaciones artística-culturales como la pintura, el bordado, la danza, el baile, entre otras. Esta 
práctica docente cumplía con los requisitos de acciones educativas evidenciadas, amplio tiempo de 
desarrollo y sentido comunitario, tal como lo expresa José Darío Herrera, cuando plantea, “… lo 
fundamental es que haya una experiencia…una experiencia asociada al trabajo político y comuni-
tario…una experiencia que siempre es comunitaria…” (Herrera, 2012)

Un saber que se sabe y se trenza 

La sistematización de experiencias, que es una de las muchas formas de hacer investigación cua-
litativa en educación, fue la metodología utilizada para acercarse a la experiencia de la docente, 
también porque se caracteriza por tener en cuenta la diversidad y variedad de interrelaciones que 
se dan en las múltiples experiencias de los sujetos en sus dinámicos contextos, que permiten vali-
dar,  reconstruir o construir saberes y conocimientos, no desde  una  única visión, sino desde varias 
miradas y perspectivas producto del dialogo, el debate e interactividad social e investigativa (Gil 
Restrepo, 2004).
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 El equipo utilizó  la Sistematización como metodología- en una especie de dialogo con la 
experiencia, en este sentido se tiene en cuenta que “El proceso de sistematización es un proceso de 
interlocución entre sujetos donde se negocian discursos, teorías y construcciones culturales” (Ruiz 
Botero, 2003)  y el  Enfoque epistemológico trabajado fue el dialógico e interactivo (Ghisso, 2011), 
pues dicho enfoque permitió abordar la sistematización desde los contextos, es decir, desde donde 
se desarrollan acciones lideradas por la maestra, que se apoya en lo intergeneracional en íntima 
relación con otros actores, en pos del rescate y apropiación de la identidad cultural.

La población objeto de estudio fue la comunidad educativa de la institución educativa El 
Carito años - 2000 al 2014, lógicamente que de ella se tomaron a los actores representativos de la 
experiencia.

Las Estrategias investigativas están enmarcadas en la investigación cualitativa y educativa,  
utilizándose tres de ellas: la etnografía (Aristizabal 2008), aclarando que de la etnografía solo asu-
mimos su técnica de la entrevista, las narrativas (Vasilachis 2006)  y la revisión documental (Aristi-
zabal 2008), que nos permiten trabajar distintas técnicas tales como: la entrevista semiestructurada, 
el relato y la ficha bibliográfica, que más adelante en el tratamiento de la información permiten, 
junto al análisis de contenido(fotografías y mapas semánticos de categorías), construir la línea de 
tiempo de la experiencia y sus resultados.

Un tejido y liderazgo esencial

En el proceso de análisis de información se tomaron algunos elementos de la triangulación para 
dar valides a las categorías que emergen de la experiencia, (Ramírez, 2015).Esto permite reco-
nocer   que,  no eran las categorías previstas por el equipo investigador al inicio del proceso de 
sistematización y mucho menos cuando hacemos la revisión de literatura de la experiencia que fue 
realizada por el Ministerio de Educación Nacional y otras fuentes que habían elaborado un trabajo 
de reconocimiento de la experiencia. 

Por lo tanto, sus resultados están orientados sobre la base del rescate y apropiación de la 
identidad cultural teniendo como pilar, el liderazgo docente evidenciado en la gestión social, ges-
tión cultural y la práctica docente que es el hallazgo más sobresaliente que el equipo resalta de esta 
experiencia, ya que todo se desencadena a partir del quehacer de la docente líder, esto en la medida 
que promueve una práctica desde la gestión social, en la cual se favorece la interacción de diferen-
tes grupos poblaciones, fortaleciendo con ello el dialogo de saberes intergeneracional. 

Un liderazgo que entre bailes, nudos, arrugas, cuentos y puntadas teje la identidad

El equipo sistematizador, evidencia que la maestra propone una labor docente encaminada a unos 
fines mayores,  no de una clase, periodo académico o año escolar, sino una labor dirigida a la 
formación de personas con identidad cultural a partir de escuchar, sentir, mirar, pensar, imaginar, 
experimentar, dialogar, actuar y desear sobre aquellas cosas que estando en nuestra cotidianidad, 
pasan desapercibidas pero que son fundamentales para un proceso de enseñanza aprendizaje que se 
aparta de los cánones tradicionales. 

Se infiere entonces que al amparo de lo que hace la maestra, se genera un proceso en la 
comunidad educativa, relacionado con una formación que les da identidad no solamente en lo 
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cultural, sino a nivel social, histórico e incluso político. Es importante este tipo de educación en el 
actual contexto de una sociedad prácticamente alienada por las múltiples tendencias que impone la 
globalización económica, cultural y tecnológica. Muchas de los cuales son utilizadas indiscrimina-
damente, convirtiéndose notoriamente en un detrimento de las culturas locales e incluso en contra 
de la formación de la autonomía e identidad individual y colectiva. 
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Resumen
Esta ponencia tiene como propósito dar a conocer los hallazgos de un estudio que permitió determi-
nar el efecto que tienen las Unidades de Aprendizaje Integrado (UAI) mediadas por TIC en la co-
municación oral y escrita, el trabajo colaborativo y el uso de herramientas TIC. De tipo cuantitativo 
con un diseño cuasi-experimental con grupo control no equivalente, la investigación se desarrolló 
en dos instituciones de carácter privado del casco urbano del municipio de Lorica, con un grupo 
experimental de 20 estudiantes de cuarto (4°) y un grupo control conformado por 30 estudiantes 
del mismo grado. Para llevar a cabo el análisis realizado, se estableció como variable independiente 
el uso de las UAI mediadas por TIC y tres variables dependientes: la comunicación oral y escrita, 
el trabajo colaborativo y el manejo de herramientas TIC. Este análisis permitió concluir que la 
mediación con TIC favorece el trabajo colaborativo de los estudiantes al tener la posibilidad de   
trabajar en grupos pequeños con un ordenador en el aula para el desarrollo de las actividades de 
clases, adquirir habilidades en   el manejo de herramientas de las Tecnologías de la información y 
la comunicación, al igual que demostrar avances significativos en la expresión oral y escrita. 

Palabras clave

Unidades de Aprendizaje, mediación TIC, Comunicación oral y escrita. 

Abstract

The purpose of this presentation is to present the findings of a study that will determine the effect 
of ICT-mediated Integrated Learning Units (UAI) on oral and written communication, collabo-
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rative communication and the use of ICT tools. Of a quantitative type with a quasi-experimental 
design with a non-equivalent control group, the research was developed in two private institutions 
in the urban area of   the municipality of Lorica, with an experimental group of 20 fourth-year stu-
dents (4th grade) and a control group made up of 30 students of the same grade. To carry out the 
analysis carried out, the use of ICT-mediated UAI was established as an independent variable and 
three dependent variables: oral and written communication, collaborative work, and the use of ICT 
tools. This analysis concludes that mediation with ICT favors the collaborative work of students 
by having the possibility of working in small groups with a computer in the classroom for the de-
velopment of class activities, acquiring skills in the management of technology tools. information 
and communication, as well as demonstrating significant advances in oral and written expression.

Keywords

Learning Units, ICT mediation, Oral and written communication.

Introducción

En Colombia la incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la edu-
cación ha sido un propósito central en la política oficial que convoca a todos los sectores de la so-
ciedad (Ley TIC: 2009) para mejorar las realidades educativa de nuestro país. Sin embargo, aunque 
actualmente se ha avanzado en cuanto a la existencia de programas que promueven el uso de las 
TIC en las prácticas de aula y se realiza inversión en infraestructura y recursos, el uso de las TIC 
en los procesos de aprendizaje no es suficiente. 

De hecho, Cabero (2005) considera que el problema de incorporación de las TIC en la so-
ciedad actual no es de tipo tecnológico, porque ya se cuenta con tecnologías y estándares, los cuales 
posibilitan la realización de diversas actividades, de manera que la dificultad, probablemente se 
encuentre en “saber qué hacer, cómo hacerlo y por qué hacerlo”.

Según Sánchez et al.  (2009) la disponibilidad de recursos, cuando no hay una adecuada 
preparación para su integración en el aprendizaje puede resultar   disfuncional. Aunque a nivel 
internacional la UNESCO (2008) plantea los estándares de competencias TIC para docentes, su 
implementación no se ve reflejada en la práctica pedagógica. 

Esta realidad se manifiesta en las instituciones educativas del país donde se han hecho 
dotaciones de recursos y se cuenta, en la mayoría de los casos, con un aula equipada con compu-
tadores, pero ésta sigue siendo destinada al aprendizaje de contenidos relacionados con el área de 
tecnología y muy poco para la integración de los saberes de las diferentes áreas conducentes a la 
generación de conocimiento interdisciplinar o al desarrollo de proyectos colaborativos. 

Por lo tanto, existe la necesidad de implementar estrategias didácticas acordes con el con-
texto y las necesidades de niños, niñas y jóvenes para integrar las TIC en los ambientes de apren-
dizaje escolar desde la mediación pedagógica. Es por ello, que esta investigación se propuso la 
utilización de UAI (Unidades de Aprendizaje Integrado) en el desarrollo de las clases en cuarto 
grado de educación básica primaria y a partir de la situación planteada, se formuló el siguiente 
interrogante ¿Cuál es el efecto que tienen las Unidades de Aprendizaje Integrado mediadas por las 
TIC en la comunicación oral y escrita, el trabajo colaborativo de aula y el manejo de herramientas 
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tecnológicas?

En este sentido, el objetivo general que orientó la propuesta fue determinar el efecto que 
tienen las Unidades de Aprendizaje Integrado (UAI) mediadas por TIC en la comunicación oral y 
escrita, el trabajo colaborativo y manejo herramientas TIC. 

Para ello se realizó una revisión bibliográfica minuciosa que permitió la estructuración del 
marco teórico organizado en torno a la temática de TIC y educación, en donde se destacan concep-
tos relacionados con la influencia que tienen las TIC en la sociedad y de manera particular, en los 
espacios de aprendizaje. En la revisión de literatura se describen investigaciones relacionadas con 
TIC en educación, TIC en Educación Básica, TIC y docentes y TIC y el trabajo colaborativo.

Metodología

Se utilizó un enfoque cuantitativo con   diseño cuasi-experimental de grupo control no equivalente. 
Los sujetos, cuyas edades oscilan entre los 8 y los 11 años, fueron estudiantes de cuarto grado 4° 
de Educación Básica Primaria de dos Instituciones privadas del municipio de Lorica. La población 
estuvo conformada por cincuenta estudiantes de este grado y no se tomó una muestra represen-
tativa, sino que se trabajó con el total de estudiantes de los grupos.  La investigación contempló 
la utilización de las Unidades de Aprendizaje Integrado, como variable independiente y la comu-
nicación oral y escrita, el trabajo colaborativo y el manejo de herramientas TIC, como variables 
dependientes. Para determinar el nivel de desempeño de los estudiantes en cada una de las variables 
dependientes, se utilizó como técnica la rúbrica y como instrumentos los formatos de rúbrica y 
actividades pedagógicas. 

Resultados

Los resultados de esta investigación señalan que, al finalizar la intervención, los estudiantes del 
grupo experimental mejoraron su habilidad para la expresión oral y la escucha. En el caso de la 
comunicación escrita, los resultados demuestran que luego de la intervención con UAI mediadas 
por TIC, los estudiantes del grupo experimental elaboraron textos en los cuales la mayor parte del 
contenido estaba   organizado con una secuencia lógica de las ideas, empleando el vocabulario 
adecuado y guardando una coherencia global del texto. También utilizaron algunos recursos y/o 
formas innovadoras para comunicar el tema sugerido y mejoraron la ortografía en sus producciones 
escritas. 

 Estos resultados son coherentes con las investigaciones de Jiménez y Muñetón (2010)  y 
Nakano, C. et al. (2011), Henao y Ramírez (2007 y 2008) y Ruíz y Sánchez (2007) quienes consi-
deran que las TIC  posibilitan la comunicación entre pares e impactan positivamente en el apren-
dizaje de los educandos. Ramboll (2006) por su parte, plantea que la mediación con tecnologías de 
la información y la comunicación favorece el desarrollo de habilidades de comunicación tal como 
ocurrió en la intervención con UAI mediadas por TIC. 

Conclusiones

Al finalizar la investigación se pudo concluir que el desarrollo de U.A. I mediadas por TIC permite 
que los estudiantes mejoren su comunicación oral, lo cual quedó evidenciado en los estudiantes a 
quiénes se les aplicó la intervención puesto que tuvieron avances significativos en la pronunciación, 
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entonación, vocabulario y organización, a la hora de expresar sus ideas. Así mismo, mejoraron su 
expresión escrita, evidenciada al finalizar la intervención en cuanto a que eran capaces de elaborar 
textos organizados con una secuencia lógica de ideas, empleando el un vocabulario suficiente para 
la producción escrita y teniendo en cuenta que éste guardara relación con la idea desarrollada, ga-
rantizando una coherencia global del texto. 

También es importante señalar que las UAI mediadas por TIC son una estrategia efectiva 
para transformar los ambientes de aprendizaje en cuanto exigen del docente romper con los es-
quemas tradicionales para desarrollar una clase, además permiten hacer un uso eficiente   de los 
recursos tecnológicos, debido a que con su implementación, los estudiantes se pueden rotar el uso 
de un solo computador en el aula para desarrollar las actividades planteadas. 
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 Innovación en el uso e incorporación de TIC 
en preescolar de zonas rurales
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Resumen
La presente ponencia busca dar a conocer la construcción de un modelo de innovación para el uso 
e incorporación de TIC en instituciones de Educación Preescolar de zonas rurales (INRUL-TIC). 
Dicho modelo, se organizó teniendo en cuenta cinco componentes en los que se describe y brinda 
respuesta a preguntas como: ¿Qué?,¿Para qué?, ¿Quiénes?, ¿Cómo? y ¿Con qué? del modelo de 
innovación.

El diseño del modelo partió de la información derivada de una fase diagnóstica con instru-
mentos cualitativos y cuantitativos, desarrollada en dos áreas rurales de Colombia (en el departa-
mento de Cauca y en el departamento de Córdoba) en la que participaron cuatro establecimientos 
educativos. Este diagnóstico permitió definir los componentes del modelo de Innovación y dio 
lugar a las fases de formación docente y la de implementación.

El modelo, busca la transformación de los procesos de enseñanza de los docentes de tal 
forma que puedan enriquecer las experiencias pedagógicas que desarrollan en sus contextos rura-
les orientadas al desarrollo pleno e integral de los niños de preescolar, aprovechando el potencial 
educativo que ofrecen las TIC y atendiendo los principios pedagógicos y las actividades rectoras 
de la infancia.

Palabras clave

Innovación, educación, modelo de innovación.
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Abstract
This presentation seeks to publicize the construction of an innovation model for the use and incor-
poration of ICT in Pre-school Education institutions in rural areas (INRUL-TIC). This model was 
organized taking into account five components in which it is described and answers questions such 
as: What? What for? Who? How? and with what? of the innovation model.

The design of the model started from the information derived from a diagnostic phase with 
qualitative and quantitative instruments, developed in two rural areas of Colombia (in the depart-
ment of Cauca and the department of Córdoba) in which four educational establishments participa-
ted. . This diagnosis made it possible to define the components of the Innovation model and gave 
rise to the teacher training and implementation phases.

The model seeks to transform the teaching processes of teachers in such a way that they 
can enrich the pedagogical experiences that they develop in their rural contexts aimed at the full 
and comprehensive development of preschool boys and girls, taking advantage of the educational 
potential offered by the ICT and attending the pedagogical principles and the guiding activities of 
childhood.

Keywords

Innovation, education, innovation model.

La innovación como eje fundamental en la construcción de un modelo para uso e incorpo-
ración de las TIC en la práctica pedagógica de maestros y maestras de preescolar de zonas 
rurales

El discurso sobre las competencias para el desarrollo profesional de los docentes invita a la re-
flexión sobre la importancia de la innovación pedagógica con el uso de las TIC en el escenario 
educativo. En este sentido, las políticas de innovación en Colombia, a través del Ministerio de 
Educación Nacional (2013) señalan el interés por cerrar brechas digitales, incorporar la innovación 
y la gestión escolar. Al hablar de innovación, las aproximaciones conceptuales son diversas; para 
Robinson (2011) la innovación va de la mano de la creatividad y la creatividad en función de la 
imaginación, dar soluciones novedosas a las problemáticas que se nos presentan a través del ejer-
cicio de poner en práctica nuevas ideas. 

El Ministerio de Educación Nacional (2013) señala el papel de las TIC en la innovación 
educativa como herramientas que permiten enriquecer la gestión del conocimiento y facilitan la 
comunicación, facilitando el intercambio de información, la colaboración entre los individuos, el 
acceso a repositorios de conocimiento, la comunicación sincrónica y asincrónica, las comunidades 
de aprendizaje, entre otros potenciales. De tal forma que “Una propuesta innovadora en la educa-
ción parte de concebir el proceso educativo como un proceso de desarrollo potencial, en el cual el 
estudiante pasa de ser objeto de la enseñanza a convertirse en sujeto de aprendizaje” (MEN, 2013: 
19).

Hablar de innovación en el ámbito educativo lleva a nuevas ópticas para realizar cambios 
en pro de la calidad de la Educación; pero lograr acotar sus impactos en la práctica pedagógica de 
los docentes no es tarea sencilla, pues se concibe la innovación educativa en ocasiones como inno-
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vación tecnológica (Rojano, 2003). Algunos teóricos conciben la innovación como el proceso de 
introducir algo nuevo para producir mejoras, en el caso concreto de la innovación en los contextos 
escolares, los cambios que se susciten deben ser el producto de un deseo consciente, a través de 
un proceso establecido que parta de la organización y utilización creativa de recursos humanos, 
físicos y tecnológicos, como en el caso de la apropiación de las TIC en los contextos escolares, que 
generan experiencias motivadoras para la construcción de campos de experiencia que los docentes 
ofrecen a los niños y niñas, centrados en el desarrollo integral utilizando como mediación las tec-
nologías. (Sánchez, 2005)

Fidalgo, Balbín, Lerís, y Sein-Echaluce, (2011) señalan que los retos que se generan con la 
innovación educativa deben incluir una reflexión que lleve a responder a las necesidades en el pro-
ceso de enseñanza y aprendizaje, de tal forma que se dinamicen mejoras a través de la generación 
de nuevas ideas o estrategias concibiendo en el contexto educativo, las actividades, las tecnologías, 
los métodos y técnicas y los resultados. 

Métodología

El presente escrito, muestra el desarrollo de parte de una investigación cualitativa, desarrollada en 
4 establecimientos educativos de zona rural, tres del departamento del Cauca y uno del departa-
mento de Córdoba. En la fase de diagnóstico participaron maestros/as, directivos y familias de los 4 
establecimientos educativos, sin embargo, en la fase de implementación, únicamente se encuentran 
participando los maestros del establecimiento educativo de Córdoba. Para la recolección de datos 
de la fase diagnóstico se utilizaron los siguientes instrumentos: Gestor del Plan Estratégico TIC 
que explora la infraestructura tecnológica de la Institución Educativa; Instrumento diagnóstico de 
infraestructura tecnológica; Instrumento para revisión y análisis del Proyecto Educativo Institucio-
nal (PEI); Instrumento de exploración de las competencias TIC para docenes y directivos; Encuesta 
Recursos tecnológicos familias que indaga acerca de los recursos tecnológicos con los que cuentan 
las familias participantes; Entrevista sobre la relación docente – niño; Protocolo Para Grupo Focal 
Familia que busca conocer el nivel de uso, apropiación y obstáculos con las TIC, de los padres y 
madres o cuidadores; Protocolo de entrevista Docentes y Directivos que indaga sobre sus compe-
tencias TIC. 

Resultados

A partir del proceso diagnóstico y de la revisión documental realizada en el marco del proyecto, se 
logró construir el modelo de innovación como resultado principal a describir en la presente ponen-
cia, cuyos componentes se muestran a continuación: 
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Tabla 1

Componentes del Modelo de Innovación para apropiación de las TIC en preescolar de zonas ru-
rales.

¿Qué?                              Fundamentos teóricos que sustentan el Modelo de Innovación

 ¿Para qué?                      Metas hacia las que se orienta el Modelo de Innovación. 

¿Quiénes?                       Rol de los actores en el Modelo de Innovación
Orientaciones y ruta para la incorporación de las TIC en con-
textos de Educación Preescolar. 

¿Cómo?

¿Con qué?                        Recursos para la aplicación del Modelo

Fuente: Elaboración propia.

Figura 1

Componentes del “Modelo de innovación para el uso y apropiación de las TIC en instituciones de 
educación pre-escolar de zonas rurales”.

Fuente: Elaboración propia.

E D I C I O N E S   I N F O T E P   H V G 

Página 

177

Nuevas Humanidades y Futuros de la Educación: Experiencias Investigativas del Bajo Sinu 



Conclusión

La educación preescolar parte del reconocimiento de los niños y niñas como sujetos de derecho, de 
sus capacidades y potencialidades. Parte del compromiso por su desarrollo pleno, feliz e integral. 
Lo anterior implica procesos de formación docente permanente que fortalezcan la creación, la 
proyección y los procesos de innovación pedagógica alrededor de los ambientes y los campos de 
experiencias que se ofrecen a los infantes basados en su capacidad de asombro, de exploración, de 
descubrimiento, de socialización, de construcción, de reconocimiento de sí mismo, de los otros y 
de su entorno. Las oportunidades que ofrecen las TIC en los contextos educativos deben pasar por 
el filtro de la reflexión pedagógica del maestro reflejándose en las acciones de cuidar, acompañar 
y provocar.  

Bajo este panorama y teniendo en cuenta la innovación, como eje para la mejora de las 
dinámicas pedagógicas, se propone este modelo para uso e incorporación de las TIC en la práctica 
pedagógica de maestros y maestras de preescolar de zonas rurales, desde cinco componentes prin-
cipales: los fundamentos teóricos que sustentan el Modelo de Innovación, las metas formativas, 
el rol de los actores en el Modelo de Innovación, las orientaciones y la ruta sugerida para la incor-
poración de las TIC en contextos de Educación Preescolar, y los Recursos para la aplicación del 
Modelo, centrados en tecnologías offline, atendiendo a las limitaciones relativas a la conectividad 
e infraestructura tecnológica de la ruralidad. 
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Resumen

El objetivo de la investigación fue analizar la percepción del docente en el uso de las tecnologías 
de la información y comunicación del nivel básica primaria en las instituciones Educativas perte-
necientes al municipio Santa Cruz de Lorica, departamento de Córdoba. Metodológicamente se 
enmarcó bajo un enfoque y método cuantitativo, tipo de investigación descriptiva, bajo un diseño 
de campo, no experimental y transaccional, los resultados permitieron concluir que la percepción 
que los docentes presentan en cuanto al uso de las tecnologías de la información y comunicación 
se encuentra en los niveles altos, pero en relación con las tecnologías las mismas presentó ciertas 
debilidades en su uso. 

Palabras clave

Percepción, subjetividad, tecnologías, nivel de uso, frecuencia de uso.

Abstract

The main objective of the research was to analyze the Perception of the teacher in the use of in-
formation and communication technologies of the primary basic level in educational institutions 
belonging to the municipality of Santa Cruz de Lorica, department of Córdoba, Colombia. Meth-
odologically, it is framed by a quantitative approach and method. The type of research is descrip-
tive, under a field design, not experimental and transactional. The results of the application made 
it possible to conclude that the perception that the teachers have regarding the use of information 
and communication technologies is at high levels, but in relation to the technologies they presented 
certain weaknesses in their use. Within the recommendations, it is suggested to carry out activities 
and workshops for the socialization of perception and maintain it at high levels; in relation to the 
use of technologies, the implementation of a strategic training plan for the development of techno-
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logical competences in teachers was recommended.

Keywords

Perception, subjectivity, technologies, level of use, frequency of use.

Introducción

La percepción es la forma como cada ser humano percibe la estructura de lo que representa el 
medio y no es igual en cada ser humano. Bajo la idea expuesta y trasladando la temática hacia los 
docentes, es probable que cuando este se encuentre aplicando sus prácticas pedagógicas en su aula 
de clases trabajando en ambientes con recursos tecnológicos, su percepción sea la mejor y más aún 
cuando su nivel de conocimiento y uso de las tecnologías de la información y comunicación no es-
tán en el nivel que le permiten desenvolverse con seguridad. Con base a estas consideraciones este 
trabajo de investigación busca dar respuesta a: ¿Cuál es la percepción del docente en el uso de las 
tecnologías de información y comunicación en el nivel de básica primaria de las instituciones 
educativas de la zona rural del municipio Santa Cruz de Lorica, departamento de Córdoba, 
Colombia? 

En la situación específica en la población rural del municipio de Lorica, por investigación 
no sistemática de parte de la investigadora; se puede afirmar como elementos sintomáticos de la 
problemática la percepción que estos docentes poseen en cuanto al uso de la tecnología en el aula, 
ya que a pesar que en las instituciones de este municipio hay dotación de herramientas y equipos 
tecnológicos, estos no hacen uso de los mismos dentro de las aulas de clases o como herramienta 
didáctica del docente, en las instituciones educativas del nivel básica primaria del municipio de 
Lorica, los docentes continuaran percibiendo que no se encuentran en condiciones para lograr el 
desarrollo de un nivel de uso en las tecnologías de la información y comunicación; esto trae como 
consecuencia que continúen dándose situaciones de docentes tradicionales al impartir sus jornadas 
de clases sin presencia de la tecnología en las clases. Para dar solución a la problemática planteada 
se hace necesario realizar una investigación que permita la formalización de un análisis de la per-
cepción del docente en cuanto al uso de la tecnología.

Se plantean los siguientes objetivos:

Objetivos de la investigación

Analizar la percepción del docente en el uso de las tecnologías de información y comunicación en 
el nivel de básica primaria de las instituciones educativas de la zona rural del municipio Santa Cruz 
de Lorica, departamento de Córdoba, Colombia. Al alcanzar los objetivos se pretende impactar a la 
población de la siguiente manera.

Justificación e impacto

Se plantea un proceso donde se procederá a establecer un espacio en el que los docentes puedan 
capacitarse para el desarrollo de competencias de tipo cognitivas, actitudinales y procedimentales 
en el uso de herramientas tecnológicas en el aula de clases,  además, los estudiantes podrán interac-
tuar de forma más directa con la tecnología que se encuentra en sus espacios del saber y finalmente 
impactará a las instituciones educativas inmersas en la investigación, ya que contarán con espacios 
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que antes eran dedicados a la subutilización, por espacios de interacción entre pares. 

Fundamentación teórica de la investigación

se realizó con los autores Calixto y Herrera (2010), Arias (2006), Vitaluña et al., (2012), Carvajal y 
Zapata (2012), UNESCO (2013), entre otros destacando las siguientes como variables de estudio: 
percepción del docente, uso de las tecnologías de la información y comunicación. (TIC). 

Metodología

El presente estudio, se basará en un enfoque y método cuantitativo, ya que se seguirán los pasos 
que estipulan este enfoque y método adoptado que van desde la observación de esa percepción 
hasta las conclusiones. Como tipo de investigación se podría decir que se apunta a un estudio tipo 
descriptivo, con el estudio de variables independientes. Es decir, está enmarcado en un trabajo cuyo 
propósito es caracterizar un hecho para establecer su estructura.

El diseño de la investigación es transeccional, no experimental, y de campo: transeccionales 
son aquellos donde se realiza la recolección de los datos en un solo momento; en cuanto al diseño 
no experimental ya que no existe manipulación alguna de la o las variables y finalmente se conside-
ra un diseño de campo ya que los datos se toman de forma directa a la población seleccionada para 
el estudio. Total, de la población: 72 docentes de básica primaria. En cuanto a las Técnicas e 
instrumentos de recolección de datos, utilizará como técnica la observación directa con el uso de un 
instrumento denominado cuestionario autoadministrado con alternativas de respuesta frecuencial 
tales como (S) Siempre, (CS) Casi siempre, (AV) Algunas veces, (CN) Casi nunca y (N) nunca. 
En lo que respecta al análisis de los datos se utilizará el programa de Microsoft Excel 2010 y se 
construirá una matriz de doble entrada donde se colocarán las respuestas obtenidas mediante codi-
ficación en números del uno al cinco; siendo el más significativo el (5) y el menos significativo el 
(1). Luego se utilizará la estadística descriptiva en valores frecuenciales absolutos y relativos para 
la interpretación de los resultados y al mismo tiempo las medidas de tendencial central, específica-
mente la media aritmética y para lo cual se establecerá un baremo de interpretación de las medias 
que se muestra a continuación.

Resulatados

Los resultados obtenidos y analizados se contrastan con los autores que fundamentaron la investi-
gación, en ese sentido los resultados del indicador (Selección) son coincidentes con lo manifestado 
por Carvajal y Zapata (2012), por cuanto los autores consideran que las personas suelen ver lo que 
realmente esperan ver y percibir del ambiente donde se encuentran de acuerdo con sus expectati-
vas. En el mismo orden de ideas y en relación con el Indicador (Organización), los resultados son 
coincidentes también con Carvajal y Zapata (2012), por cuanto ellos consideran que contribuye a 
que las personas agrupen los estímulos formando una imagen o impresión unificada, facilitando su 
recordación mediante la agrupación de elementos que se parecen en su forma, tamaño, color y otra 
propiedad común. 

En relación con el último indicador denominado (Interpretación) su resultado es coinciden-
te con lo planteado por Carvajal y Zapata (2012), por cuanto este considera que esta fase compren-
de el espacio donde los individuos hacen uso de su selectividad para tomar la decisión de cuáles 
estímulos recibir con el propósito de organizarlos partiendo de ciertos principios psicológicos. La 
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fase denominada (síntesis) no es más que la interpretación del proceso perceptual, el cual trata de 
dar contenido a la estructura de estímulos seleccionados y organizados. 

En lo relativo al indicador (Subjetiva) los resultados son altamente coincidentes en la mayo-
ría de los docentes de las instituciones, al confrontarlo con los autores muestran coincidencia, par-
ticularmente con la Universidad de Murcia (s.f). Finalmente, en el indicador (Temporal) los resul-
tados son coincidentes con la postura teórica de Correa (2013) quien plantea que las características 
de esta percepción radican en un fenómeno complejo que requiere de la participación orquestada de 
varios procesos cognitivos. Para la discusión de la variable se plantea según el postulado teórico de 
Calixto y Herrera (2010) coincidencia entre los resultados obtenidos en la aplicación de la encuesta 
y sus planteamientos. En relación con el indicador (Programas de presentación) usado por los do-
centes y en función a los resultados obtenidos en la encuesta puede establecerse que los mismos son 
medianamente coincidentes con los postulados de Vera (2007), el cual considera que estos deben 
verse como un conjunto de diapositivas que pueden incluir texto, imágenes, gráficos, fotografías, 
animaciones, sonidos y fragmentos de videos. En lo referido a la comprobación de la hipótesis se 
puede establecer que según los resultados emitidos se rechaza la hipótesis de investigación. 

Conclusión 

En relación con el objetivo general cuyo propósito fue analizar la percepción de los docentes en 
cuanto al uso de las tecnologías de la información y comunicación, se concluyó que dicho análisis 
fue elaborado, encontrando en los docentes las fortaleza en la primera variable de estudio referida 
al su percepción, en cambio en la segunda variable de estudio denominada tecnologías de la infor-
mación y la comunicación se encontraron cierta debilidades que apuntan a resolver dicho problema 
con una planificación estratégica para el desarrollo de competencias tecnológicas en los docentes 
del Municipio.
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Resumen

La siguiente propuesta educativa apoyada en las TIC, está basada en la detención de necesidades 
educativas en los estudiantes mediante el diseño de un espacio virtual en donde los estudiantes 
utilicen y tengan el manejo adecuado de herramientas tics del área de lengua castellana (español 
e inglés) mediadas por una plataforma virtual en Moodle incluyendo un modelo pedagógico que 
facilita el proceso a quienes han estado ampliando el panorama educativo

Este modelo es conocido como E-Learning la cual es el conjunto de espacios de enseñan-
za-aprendizaje virtuales que se desarrollan a través de una infraestructura de redes electrónicas en 
Internet, con la orientación de un tutor. No solamente es un mecanismo de apropiación de conoci-
mientos concretos, sino que puede constituir un espacio de construcción conjunta de saber

Como podemos visualizar los diversos cambios en la enseñanza actual, el ELearning en 
una propuesta educativa virtual basada en la distribución de los contenidos a través de formatos 
digitales con una visión de innovación, juventud y actualidad. En la que se puede observar en pri-
mera medida la motivación de nuestros estudiantes. De modo El eLearning, no solamente es una 
solución frente a limitaciones de tiempo, de espacio y de situaciones actuales si no también es un 
aporte valioso para la educación tradicional beneficiada por esta metodología, pues juegan un papel 
fundamental en los diferentes procesos de enseñanza aprendizaje.

Palabras clave

TIC, E-Learning, Educacion, Virtualidad, Moodle.

Abstract

The following educational proposal supported by ICT, is based on the detention of educational 
needs in students through the design of a virtual space where students use and have adequate ma-
nagement of ICT tools in the Spanish language area (Spanish and English) mediated by a virtual 
platform in Moodle including a pedagogical model that facilitates the process for those who have 
been expanding the educational landscape.
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This model is known as E-Learning which is the set of virtual teaching-learning spaces that 
is developed through an infrastructure of electronic networks on the Internet, with the guidance 
of a tutor. Not only is it a mechanism for the appropriation of specific knowledge, but it can also 
constitute a space for the joint construction of knowledge.

As we can visualize the various changes in current teaching, ELearning is a virtual educa-
tional proposal based on the distribution of content through digital formats with a vision of innova-
tion, youth and current affairs. In which the motivation of our students can be observed first. In this 
way, eLearning is not only a solution to the limitations of time, space and current situations, but it 
is also a valuable contribution to traditional education benefiting from this methodology, since they 
play a fundamental role in the different teaching-learning processes. .

Keywords

TIC, E- Learning, Education, Virtuality, Moodle.

Introducción 

Debido al desarrollo tecnológico y el deseo del hombre por el conocimiento de las TICs, se han 
convertido en agentes de cambio y permanencia de los estudiantes en la escuela, la atracción por 
el manejo y buen uso de las TIC invitan al estudiante a permanecer e interesarse por la educación, 
pues, este maravilloso mundo virtual ha generado en las personas especialmente en los adolescen-
tes, la atracción por el conocimiento, ya que, las TIC no tienen fronteras ni límites de raza, idioma. 
Ellos pueden navegar libremente por el mundo, conocer países, lengua, razas así mismo tener 
amigos por todas partes y se habla de un solo idioma el de las TIC. Esto conlleva a la preparación 
constante de los docentes en la utilización de estas herramientas, y en su aplicación en el desarrollo 
de sus clases y actividades educativas. La posibilidad de compilar herramientas tics gratuitas por 
áreas y grados, de acuerdo a los contenidos curriculares en un espacio virtual accesible a los docen-
tes y estudiantes. Teniendo en cuenta lo expresado anteriormente con esta estrategia metodológica 
se puede determinar que una de las características principales del uso de los espacios virtuales es 
desestructurar la metodología tradicional y permitir sistematizar los contenidos a nivel institucional 
donde:

	Los alumnos se motivan y se sienten atraídos al uso de las herramientas tecnológicas 
posibilitando el aprendizaje significativo. 

	Los docentes pueden ser partícipes de este cambio social utilizando las TIC como un 
recurso didáctico.

Metodología

Con estas estrategias metodológicas se busca que mediante el diseño de un espacio virtual los 
estudiantes utilicen y tengan el manejo adecuado de herramientas tics del  área  de lengua castella-
na(español e inglés ) en la institución educativa lacides c. bersal , los docente del área  del grado 
10  utilizaran  herramientas TIC mediadas por una plataforma virtual en Moodle , para desarrollar 
las temáticas vistas de cada eje temático de modo que los estudiantes podrán visitar este espacio 
y utilizarlos para reforzar lo visto en clase, de esta forma se mejora los procesos de enseñanza 
aprendizaje en los estudiantes y se hace más agradable y significativo el proceso enriquecido con 
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el mundo de posibilidades que brindan las TIC.

Participación interactiva y comunicación, se hará uso de los foros con el fin que lograr el in-
tercambio de ideas entre los alumnos y el docente, y entre los mismos alumnos. Los foros tienen la 
intención de resolver dudas, exponer inquietudes, formular preguntas y plantear soluciones a pro-
blemas teóricos. Habrá un foro de bienvenida y un foro de debate o apoyo a los compañeros. Para 
estas actividades, el estudiante contará con unos días determinados para participar. Por su parte, 
el instructor podrá dar respuestas dependiendo del tipo de foro, puesto que habrá foros en los que 
los compañeros deberán contestar según el tiempo y forma indicados y otros donde el instructor 
debe hacer la retroalimentación respectiva. Por otro lado, el estudiante puede utilizar recursos de la 
plataforma digital para subir información con el fin de compartir datos con los compañeros

 El propósito es demostrar la aplicación del conocimiento adquirido en situaciones con-
cretas. Estas situaciones están vinculadas con la temática de la asignatura. Los ejercicios pueden 
provenir de los libros digitales y las lecturas indicadas, o de portales especializados. Pueden ser 
autoevaluaciones, con las cuales el estudiante puede ejercitarse pues no otorgan una calificación.

Calificación y evaluación

La evaluación de la asignatura está basada en la realización de tareas asignadas tanto individuales 
(actividades, análisis de vídeos, investigación en internet, etc.), como actividades grupales (traba-
jos, análisis, síntesis, investigaciones, etc.) y actividades colaborativas o grupales (foros, asesorías, 
etc.), que se asignan a los estudiantes. Para lograr una calificación aprobatoria satisfactoria, el 
estudiante deberá cumplir con la entrega y buena calidad de las tareas. Si en algún momento el 
alumno no realiza alguna de ellas no solo se afectará la calificación, sino que también habrá un 
impacto negativo en la comprensión y el aprendizaje de los contenidos académicos que se revisarán 
en las unidades siguientes. En el caso de que existieran circunstancias que impidieran la entrega a 
tiempo de una tarea, es responsabilidad del estudiante informar al profesor, preferiblemente antes 
de la fecha de entrega. Si el estudiante tiene problemas de navegación, debe hacerlo saber cuánto 
antes y no esperar hasta el final para explicar el motivo de las entregas tardías o no enviadas. Las 
tareas deberán entregarse de acuerdo con el calendario de fechas y no se permite incumplirlas. Es 
importante aclarar que deben tener en cuenta las rubricas de evaluación.

Resultados

Los estudiantes de grado 10 del colegio lacides c.bersal, cuentan con el conocimiento previo y po-
seen buenas bases para el manejo de estos espacios de trabajo además han fortalecido las habilida-
des digitales con algunas de las herramientas que brindan las Tics fomentando el trabajo individual 
y colaborativo, se ha logrado con éxito fortalecer su aprendizaje, desarrollando competencias nece-
sarias a partir de los estándares del MEN y según el Plan de Área de Humanidades de la institución 
para el grado Décimo de Educación Media teniendo:

A. Dominio de lectura y escritura lo cual permite la comprensión de las actividades 
asignadas.

B. tener cultura digital y disciplina para la elaboración de las actividades. 

Conclusión

Se puede concluir que el éxito obtenido al usar las TIC en los procesos formativos de mi entorno  
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es muy satisfactorio y gratificante del mismo modo tener en cuenta los avances de la tecnología, 
la internet y las herramientas virtuales he ir acorde con las nuevas tendencias educativas y las 
necesidades de aprendizaje de mis estudiantes me han permitido tener más confianza con ellos de-
jando a un lado el concepto del docente rígido con poco oportunidad de expresarse en este mundo 
cambiante en la que veían sus clases aburridas ,para convertirme en su profe agradable y divertida 
con alternativas de aprendizaje acorde con sus gustos e interés donde hoy en día son más creativos, 
activos y participativos en su proceso formativo ,sin dejar a un lado el respeto y la consideración a 
su docente ,permitiendo así alcanzar los objetivos propuestos , que es formal un estudiante integral 
y competente en esta sociedad actual.

Cabe destacar que en estos tiempos de pandemia por la emergencia de salud podemos visua-
lizar los diversos cambios en la enseñanza que integra el E-Learning  como una  propuesta educati-
va virtual para quedarse, también es un aporte valioso para la educación tradicional beneficiada por 
esta metodología, pues el uso de los espacios virtuales  desestructurar la metodología tradicional 
y permitir sistematizar los contenidos a través de formatos digitales con una visión de innovación, 
juventud y actualidad.

Esto sin duda alguna juegan un papel fundamental en los diferentes procesos de enseñanza 
aprendizaje, de modo que el resultado de este proceso me motiva a compartir de manera altruista 
esta nueva alternativa educativa en la que se puede complementar la educación tradicional, además 
de que contribuye a la democratización, no solo local sino global de la educación. 
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Resumen

Los cambios en las metodologías educativas hacen que también cambien las maneras de afrontar 
el trabajo en el aula, en este trabajo se presenta el desarrollo de proyecto en desarrollo que busca la 
masificación en la implementación de las TIC en la institución educativa Román Chica Olaya, me-
diante el uso del modelo TPACK que integra el conocimiento disciplinar, pedagógico y tecnológico 
en el aula. El trabajo se ha desarrollado en varios frentes y busca esencialmente que los alumnos 
tengan una mayor disposición para el aprendizaje, mediante la incorporación de otras formas de 
aprendizaje como visual, auditiva y de movimiento.

Palabras clave 

Modelo TPACK, Tecnologías de la información y la comunicación, tecnología, Educación.

Abstract

Changes in educational methodologies also change the ways of dealing with work in the classroom, 
in this work the development of a project in development that seeks massification in the imple-
mentation of ICT in the educational institution Román Chica Olaya is presented, through the use 
of the TPACK model that integrates disciplinary, pedagogical and technological knowledge in the 
classroom. The work has been developed on several fronts and essentially seeks that students have 
a greater disposition for learning, by incorporating other forms of learning such as visual, auditory 
and movement.

Keywords

TPACK model, information and communication technologies, technology, education.

Introducción

Sabiendo el papel importante que juega el docente en el proceso educativo, en la institución edu-
cativa Román Chica Olaya iniciamos un proceso en el año 2019, que buscaba indagar entre los 
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docentes sobre las herramientas tecnológicas y los conocimientos en tecnologías de la información 
y la comunicación aplicadas a la docencia y como se implementaban en las clases. También se 
indagó en los estudiantes sobre la percepción que tenían sobre las clases y como era su aceptación 
y atención. 

Diagnóstico

Para establecer las condiciones en las que se encontraba la institución se realizaron pruebas diag-
nósticas a docentes, estas fueron realizadas en la primera semana institucional de 2019, las pruebas 
diagnósticas realizadas a los docentes arrojaron entre los resultados más significativos se muestran 
en la figura 1.

Figura 1. Diagnóstico de apropiación en Tic a docentes

Otros resultados de este diagnóstico revelaron que el 80% de los docentes reconocen que les cuenta 
trabajo usar herramientas como el computador para preparar o administrar el material de sus clases.

70% de los docentes considera que el celular es la única herramienta tecnológica con la 
interactúa de manera regular.

El 80% de los docentes manifestaron no tener conocimiento de aplicaciones muy comunes 
en la actualidad por comunidades educativas como Google Drive, One Drive, WEB 2.0, LMS entre 
otras.

Un porcentaje muy alto no precisado indica le cuesta mucho trabajo conectar un video beam 
y realizar una presentación en powerpoint.

Un porcentaje cercano al 60% indican que se presentan muchas dificultades que traen de-
moras al implementar un a clase con video beam, se pierden entre 10 y 15 minutos para iniciar la 
clase y más cuando se requiere un sistema de audio que no está en el salón de clases.

El 90% de los docentes indican que les gustaría realizar las clases usando tabletas, video 
beam y simuladores, pero no tienen el manejo suficiente de ellas para realizarlo.

En la encuesta realizada a los estudiantes mostró que las asignaturas que mayor interés le 
despiertan son las de informática, inglés, biología, física y filosofía. De manera muy clara se en-

Fuente: elaboración propia 
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contró que estos docentes son los que con mayor frecuencia implementan Tic en el aula, de hecho, 
el profesor de ¨filosofía sistema de audio video en su salón de clases.

Referentes concpetuales

En la preparación de material de consulta sobre el tema encontramos entre los años 2006 y 2009 
los profesores Punya Mishra y Mattew J. Koehler, de la Universidad Estatal de Michigan, en sus 
investigaciones sobre modelos educativos novedosos y exitosos fueron perfilando en medio de la 
inmediatez que implica contar con las tecnologías suficientes y con la conectividad necesaria unas 
nuevas necesidades o nuevos requerimientos para ser docentes. Establecieron que ser docente hoy 
en día requiere otros elementos o conocimiento adicionales a los tradicionales conocimientos de su 
disciplina y de pedagogía, a este modelo lo denominaron modelo TPACK.

El modelo TPACK resulta de la intersección compleja de los tres tipos primarios de co-
nocimiento: Contenido (CK), Pedagógico (PK) y Tecnológico (TK). Estos conocimientos no se 
tratan solamente de forma aislada, sino que se abordan también en los 4 espacios de intersección 
que generan sus interrelaciones: Conocimiento Pedagógico del Contenido (PCK), Conocimiento 
Tecnológico del Contenido (TCK), Conocimiento Tecnológico Pedagógico (TPK) y Conocimiento 
Técnio Pedagógico del Contenido (TPCK).

Para un docente la integración eficaz de tecnología en la enseñanza resultará de la combi-
nación de conocimientos del contenido tratado, de la pedagogía y de la tecnología, pero siempre 
teniendo en cuenta el contexto particular en que se aplica. 

Figura 2

Esquema modelo TPACK
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Entonces al contextualizar contexto consistía en identificar las dificultades que se presentan 
al docente de Román Chica Olaya para implementar en sus clases herramientas de apoyo tecnológi-
cos necesarias para logar de manera eficaz el proceso de aprendizaje de los estudiantes y establecer 
los requerimientos en materia de recurso con los que debía contar la institución para iniciar un 
proceso de cambio significativo en esta línea. El avance imparable de la sociedad de la información 
y del conocimiento, impulsada por el uso de las tecnologías, va a configurar un escenario caracte-
rizado por una “una sociedad del aprendizaje donde todo el mundo enseña y aprende, y nadie es un 
experto” (Hargreaves, 1997, p. 19).

Metodología

Para el desarrollo del proyecto de implementación en TIC por parte de los docentes de la institu-
ción educativa Román chica Olaya, se inició con la asignación de aulas especializadas por áreas 
logrando que cada docente adecuara el espacio de clase y contara con el material de apoyo a la 
mano, como libros, insumos y mobiliarios para artística y equipos de laboratorio. Con estos ajustes 
se inició el proyecto en enero de 2019 y de dividió en 10 etapas así:

Etapa 1. Diagnostico a los docentes de la institución mediante la aplicación del test para 
medición de implementación en Tic.

Etapa 2. Aplicación de encuesta de precepción de apropiación en TIC, con los estudiantes 
de los grado 9, 10 y 11.

Etapa 3. Socialización de los resultados de las pruebas diagnósticas de los docentes y el 
modelo TPACK.

Etapa 4. Taller sobre el uso de plataformas educativas como Edmodo y Classroom.

Etapa 5. Se realizó la capacitación a los docentes sobre manejo hardware, aplicaciones 
educativas.

Etapa 6. Consolidación de comunidades de aprendizaje en primaria y en Ciencias Natu-
rales.

Etapa 7. Implementación de prácticas de laboratorio virtual en ciencias naturales usando 
Phet.

Etapa 8. Desarrollo del proyecto de Ciencias Sociales con plataforma Edmodo.

Etapa 9. Implementación de la plataforma Edmodo en os grados 9, 10 y 11.

Etapa 10. Análisis de resultados y conclusiones.

Resultados 

Después de los primeros talleres varios docentes comenzaron a implementar el uso de tecnologías 
en las clases, pero la mayor incidencia positiva en los estudiantes se presentó desde el momento 
que los estudiantes comenzaron a trabajar semanalmente un área en plataforma Edmodo, desde los 
grados 9, 10 y 11. 
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Con el área de ciencias sociales se inició en enero de 2020 el proyecto para debatir una 
noticia semanal e interés en la plataforma, en los periódicos murales y por los profes de todas las 
áreas en el aula de clase durante 5 minutos en la semana, esto con el fin de incentivar la lectura y la 
revisión de noticias de actualidad en nuestros estudiantes que estaban mostrando los resultados más 
bajos en las pruebas saber precisamente en el área de Ciencias Sociales, esta estrategia ha logrado 
que los estudiantes 

En los laboratorios de física se implementaron las prácticas de laboratorio virtual usando el 
simulador Phet de la Universidad de Colorado, a los estudiantes han asimilado en buena manera 
estas acciones. 

Conclusión

La implementación de esta estrategia llevo a los muchachos a iniciar el proceso de auto-aprendiza-
je y que puedan ver en la educación virtual y a distancia una posibilidad para seguir sus estudios, 
debido a que el acceso en términos económico a esta más a su alcance.

El uso de las tabletas y el simulador Phet ha permitido en la asignatura de física poder abor-
dar temáticas de difícil comprensión sin un experimento que lo verifique y que es parte fundamen-
tal en las competencias de indagación científica que son el aspecto fundamental que evalúan las 
pruebas saber.

A mediados del año 2019, la secretaria de educación asignó 10 equipos de cómputo a esta 
propuesta que todavía este proceso y que pretende implementar pantallas de televisión para proyec-
tar información de interés durante el descanso, la emisora escolar y un apantalla para ver noticias 
el restaurante escolar.

Referencias

PUJ. (2016). Competencias y estándares TIC desde la dimensión pedagógica: Una perspectiva des-
de los niveles de apropiación de las TIC en la práctica educativa docente. Cali.

Graham, C. (2011). Theoretical considerations for understanding technological pedagogical con-
tent knowledge (TPACK). Computers & Education, 57(3), 1953-1960.

MEN. (2008). Apropiación de TIC en el desarrollo profesional docente. Ministerio de Educación 
de Colombia, 28.

Cabero, J., Marín, D. V., & Castaño G.C. (2015). Validación de la aplicación del modelo TPACK 
para la formación del profesorado en TIC. Revista de innovación educativa, 14(13).

Test de competencias TIC para docentes: https://es.educaplay.com/recursos-educativos/597292-test_
de_competencias_tic_docentes.html

UNESCO (2009). Medición del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en 
educación. Disponible en: http://unesdoc.unesco.org/ images/0018/001883/188309s.pdf.

E D I C I O N E S   I N F O T E P   H V G 

192
Página 

Nuevas Humanidades y Futuros de la Educación: Experiencias Investigativas del Bajo Sinu 



 Incidencia de la concepción de tecnología de los 
docentes de 4° de educación básica primaria en la 
enseñanza del saber tecnológico en la subregíon 

del Bajo Sinú - Córdoba

 1 Licenciada en Informática Educativa Medios Audiovisuales – Universidad de Córdoba,   Especia-
lista en Administración de la Informática Educativa – Universidad de Santander.   Magister en Ges-
tión de la Tecnología Educativa – Universidad de Santander.   Candidata a Doctora en Educación 
– Universidad Metropolitana de Educación Ciencia y Tecnología - lucelymp@gmail.com - https://
orcid.org/0000-0003-1077-3122

CAPÍTULO

35

Lucely Martínez Pestana 1

Resumen

El concepto de tecnología ha evolucionado históricamente, pero existen confusiones persistentes 
hoy que han permeado la planeación y el trabajo docente especialmente en la educación básica 
primaria. En el presente trabajo se realiza una revisión documental a planes de área de cinco insti-
tuciones públicas indagando en el fenómeno por las concepciones sobre tecnología y su reflejo en 
la planeación. Se concluye la necesidad realizar esfuerzos sobre un mayor esclarecimiento de las 
concepciones de los docentes de básica primaria sobre ¿qué es tecnología? Si se desea mejorar la 
enseñanza de la tecnología. 

Palabras clave
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Abstract

The concept of technology has evolved historically, but there are persistent confusions today that 
have permeated planning and teaching work especially in primary basic education. In the present 
work a documentary review of area plans of five public institutions is carried out, investigating the 
phenomenon by the conceptions about technology and its reflection in planning. It is concluded 
the need to make efforts on a greater clarification of the conceptions of elementary school teachers 
about what is technology? If you want to improve the teaching of technology.

Keywords
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Introducción

Las visiones, confusiones, conflictos presentes desde antigua Grecia en el concepto de tecnología 
han influenciado su concepción en los docentes y consecuentemente en la planeación y formación 
impartida por estos en el aula. Es este caso en particular se abordará con especial atención la situa-
ción en 4° de la educación básica primaria en el área de Tecnología definida en la Ley 115 de 1994  
(Ministerio de Educación Nacional, 1994). Y la guía 30 Orientaciones Generales para la Educación 
en Tecnología (Ministerio de Educación Nacional, 2008).

El trabajo en el aula aún presenta serias dificultades especialmente en la educación básica 
primaria, una causa para esta situación se ha identificado en la confusión y/o distorsión sobre la 
concepción sobre tecnología en los docentes la cual permea el diseño curricular y el trabajo didác-
tico del docente. Se indaga ¿Cómo están incidiendo las concepciones de los docentes sobre tecno-
logía en su trabajo de aula? Se hace necesario estudiar a fondo esta situación especialmente en el 
contexto de la subregión del Bajo Sinú.

Concepto de Tecnología y Enseñanza de la Tecnología: Tecnología comprendida  como una 
entidad abstracta conformada por un conjunto de conocimientos necesarios para diseñar, producir 
y utilizar sistemas tecnológicos (artefactos o sistemas de artefactos) con el objetivo principal de 
resolver problemas o necesidades prácticas humanas o sociales(Quintanilla, 2017, p. 224). Ha ha-
bido poco consenso sobre este concepto (Gay, 2016, p. 10; Leliwa, 2017, p. 29; Mitcham, 1989). 
Heráclito, Platón, Aristóteles, Protágoras y Gorgias ya debatiendo sobre las actividades con fines 
utilitarios o de producción redujeron la acción técnica a la acción artefactual o instrumental (Le-
liwa, 2017, p. 30; Rueda Ortiz & Franco-Avellaneda, 2018) donde solo interesa el saber para, el 
objeto técnico pero desligados ambos del contexto. 

Desde entones hablar del técnico es hablar de lo instrumental. Este desinterés por el con-
cepto y la tradición heredada terminan por reducirlo a un saber cómo mera aplicación del saber 
científico lo cual es inadmisible (Gallego-Badillo, 1995, p. 14) esta ambigüedad ha llegado hasta el 
lenguaje común (Quintanilla, 2017, p. 153) manejado por los docentes; es necesario pasar del culto 
a los artefactos al análisis de sus impactos(López Gonzalez et al., 2016). En la escuela, al momento 
desarrollar procesos de enseñanza (en este caso del saber tecnológico), las concepciones defor-
madas presentes en el contexto socio-cultural condicionan las prácticas de enseñanza (Fundación 
Compartir, 2015, p. 10) y del cual no se puede separar la practica educativa (Gutierrez G. et al., 
2016, p. 20). Así, las diferentes concepciones ha generado y popularizado un enfoque instrumental 
en la enseñanza de la tecnología (Leliwa, 2017). 

Se requiere mayor reflexión y coherencia entre teoría y práctica respondiendo al contexto, a 
sus limitaciones y fortalezas. La importancia al manejo instrumental del computador, el aprendiza-
je de aplicaciones ofimáticas o dibujo se puede relacionar con la confusión y/o distorsión sobre el 
saber tecnológico y específicamente en la concepción sobre tecnología preexistente en los docentes 
la cual permea la planeación y el trabajo del docente (Bazzo & Niezwida, 2009).

Metodología

Se opta por una investigación documental desarrollada bajo el paradigma de tipo interpretativo fe-
nomenológico, un enfoque de investigación cualitativo buscando la comprensión contextualizada, 
la descripción y relación de las creencias de la enseñanza en el área de tecnología por los docentes 
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acerca de las concepciones sobre tecnología y lo expresado en su planeación a partir de las relacio-
nes intersubjetivas entre individuos y su contexto social. Según su nivel de profundidad se desa-
rrolló una investigación de tipo descriptivo buscando caracterizar globalmente el evento de estudio 
(Hurtado de Barrera, 2012, p. 413) como lo es la incidencia de las concepciones sobre tecnología 
en su trabajo de aula con un enfoque de razonamiento inductivo y un diseño no-experimental. 

Se resaltando aportes de autores reconocidos en el tema como Aquiles Gay, Miguel Ángel 
Quintanilla y Susana Leliwa como orientadores del discurso tecnológico en triangulados con pla-
nes de área local recolectados y observaciones realizadas complementándose éstas entre sí (Marín 
Gallego, 2018, p. 222). Se concluye la necesidad realzar esfuerzos sobre un mayor esclarecimiento 
de las concepciones de los docentes de básica primaria sobre ¿qué es tecnología? si se desean me-
jorar la práctica en la enseñanza del saber tecnológico en la región en cuestión.

La triangulación de datos y teorías permitió el enriquecimiento y el control de calidad gracias 
al contraste de interpretaciones coincidentes y discordantes (Ruiz Olegabuéna,2012,p.111–112). Se 
empleó un muestreo intencional buscando comprender al máximo algunos casos selectos sin pre-
tender generalizar los resultados (ibíd. p. 116) el análisis de documentos. Se indagó los planes de 
área para el grado 4° de primaria de cinco instituciones educativas oficiales del municipio de Lorica 
ubicadas en zona rural y urbana. 

Resultados

La indagación arroja

Frecuencia de Temáticas por Componentes
Componentes

Naturaleza y Evolución
Apropiación y Uso
Solución de problemas 
Tecnología e Sociedad

I. E. 1 I. E. 2 I. E. 3 I. E. 4 I. E. 5

No reporta 
No reporta 
No reporta 
No reporta 

    2             1          0             1
      4              3           5  4

    2            0         3            2
    1            1         1            0

La frecuencia de temáticas declaradas por los docentes en su planeación de 4° hace mayor énfasis 
en el estudio y ejercitación sobre aplicaciones ofimáticas, igualmente se observó que otro tipo de 
temáticas en otros componentes también son medias por computador. Es interesante observar la 
ausencia de una planeación consensuada y declarada por algunas instituciones. 

Conclusión

Se observa de esta manera como la concepción artefactual está presente en la experiencia desarro-
llada por el docente de básica primaria en 4° grado. La ausencia de planeación formal declarada por 
algunas instituciones pude ser un indicio de la confusión en las bases conceptuales y la necesidad 
de formalización del saber tecnológico en este nivel en la región. Se hace necesario estudiar a fon-
do esta situación especialmente en el marco de las particularidades del contexto local como lo es 
el departamento de Córdoba y la subregión del Bajo Sinú en las concepciones de tecnología de los 
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docentes de primaria. Se concluye la necesidad realizar esfuerzos sobre un mayor esclarecimiento 
de las concepciones sobre ¿qué es tecnología? Para mejorar la práctica en la enseñanza del saber 
tecnológico en la región.
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Resumen

Uno de los aspectos esenciales para fortalecer el desempeño de los estudiantes es la producción 
textual, en la medida en que se considera que el uso de la lengua escrita es una herramienta para 
la formación integral de las personas, por ello esta investigación tuvo como propósito fortalecer 
la producción escritural mediante la herramienta pedagógica REYPEM en los estudiantes de la 
básica primaria, secundaria y media de la institución educativa Eugenio Sánchez Cárdenas, del 
corregimiento de Tierralta, municipio de Lorica- Córdoba. Año 2019. Se asumió el paradigma 
de investigación sociocrítico, con un enfoque Cualitativo de tipo descriptivo, además del tipo de 
Investigación Acción Educativa y Pedagógica – IAEP y como estrategia de investigación se im-
plementó la sistematización. Todo este desarrollo investigativo generó como lecciones aprendidas 
que el proceso de enseñanza de la escritura no se realiza con una intención comunicativa y que no 
se tiene en cuenta algunos elementos contextuales en la toma de decisiones de tipo pedagógico y 
didáctico, además permitió la transformación de la práctica docente.
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Abstract
One of the essential aspects to strengthen the performance of students is textual production, to the 
extent that the use of written language is considered a tool for the comprehensive training of peo-
ple, so this research aims to strengthen production writing using the REYPEM pedagogical tool 
in primary school, high school and middle school students from the Eugenio Sánchez Cárdenas 
educational institution, from the Tierralta district, in the municipality of Lorica-CórdobaYear 2019. 
The paradigm of socio-critical research was assumed, with a qualitative descriptive approach, in 
addition to the type of Educational and Pedagogical Action Research - IAEP, and systematization 
was implemented as a research strategy. All this research development generated as lessons learned 
that the process of teaching writing is not carried out with a communicative intention and that some 
contextual elements are not taken into account in making pedagogical and didactic decisions, it 
also allowed the transformation of the teaching practice.

Keywords

Learning, Teaching, Writing, Competences, Reypem.

Introducción

Un aspecto esencial para lograr mejores desempeños de los estudiantes es la producción textual, en 
la medida en que se considera que el uso de la lengua escrita es una herramienta cultural importante 
para la formación integral de personas y la convivencia democrática. 

Aunque se reconoce la importancia de las habilidades mencionadas, los resultados en len-
gua castellana en Colombia evidencian un problema generalizado en relación con los procesos de 
escritura y lectura, además de su influencia en el bajo rendimiento de los estudiantes en las demás 
áreas, según lo muestra el ICFES (2009), las cifras en cuanto a desempeño en el área de lenguaje, 
los estudiantes de Colombia se ubican en los niveles bajos. Ahora bien, en el municipio Santa Cruz 
de Lorica, no existen planes gubernamentales que centren su atención en el fortalecimiento de la 
competencia escritora, solo se posibilita la implementación de programas propuestos desde el Mi-
nisterio de Educación Nacional. Sin embargo, en este municipio se han realizado algunas reflexio-
nes investigativas por autores como Llorente y Hernández (2017), cuyo aporte significativo radica 
en la importancia que le da la motivación de los estudiantes al proceso de enseñanza de la escritura. 
Además, en el Corregimiento Tierralta, donde se encuentra localizada la institución educativa Eu-
genio Sánchez Cárdenas, no existen programas que promuevan el fortalecimiento de esta compe-
tencia, desde los contextos escolares. Solo se cuenta con la implementación del programa Todos a 
Aprender del Ministerio de Educación Nacional, que resulta insuficiente, debido a que sus visitas 
son esporádicas. Es decir, es necesario generar espacios escolares destinados al fortalecimiento de 
la competencia escritora en los estudiantes. 

Por lo tanto, este proyecto de investigación tuvo como propósito general fortalecer la pro-
ducción escritural mediante la herramienta pedagógica REYPEM en los estudiantes de la básica 
primaria, secundaria y media de la institución educativa Eugenio Sánchez Cárdenas, del corregi-
miento de Tierralta, municipio de Lorica- Córdoba. Año 2019. Luego de una revisión de la lite-
ratura de las últimas décadas sobre la escritura, se infiere que la escritura, desde la perspectiva de 
su uso, cumple una doble función: la comunicativa y la representativa. La composición de textos 
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permite representar, crear o recrear los objetos de nuestro pensamiento, de modo que podemos 
usar la escritura en su función representativa o idea accional. (Miras, 2000; Olson, 1998). Esta es 
la razón por la que han existido, desde siempre, distintos enfoques que intentan abordar el proce-
so de escritura. Mata (1997), resume dichos enfoques en tres: el tradicional (concibe la escritura 
como producto, centrado en la composición y en los rasgos propios de la estructura superficial, por 
ejemplo: ortografía), el cognoscitivo (entiende la escritura como proceso; centrado en las etapas de 
la composición, por ejemplo: planificación) y el contextual (concibe la escritura como un proceso 
condicionado por el contexto, por ejemplo: desarrollo de la escritura en la escuela).

Por ello, La revista escolar es una excelente oportunidad para poner a los niños y jóvenes en 
contacto con los textos, sobre todo literarios, como una forma de despertar su sensibilidad, de hacer 
que sus sentimientos florezcan. Lo mismo ocurre con Periódico mural o periódico escolar, el cual 
se define como un medio de comunicación que regularmente se elabora por los propios alumnos 
con la guía del maestro y emplea una temática variada, aunque generalmente se utiliza para dar a 
conocer efemérides, las potencialidades del mismo abarcan otros como la promoción de tradicio-
nes y costumbres, arte, cultura entre otros, (Sánchez, 2016).

Metodología

El paradigma de este trabajo de investigación es el Crítico–social, el cual toma como punto de par-
tida de la reflexión que se inició en donde se esbozaron dos argumentos claves: por qué y para qué 
del análisis de la realidad (La producción escritural de los estudiantes). En efecto, el ser humano 
se plantea la necesidad de conocer la realidad de la que forma parte, desde el interés de mejorar 
las condiciones de su entorno (Institución Educativa Eugenio Sánchez Cárdenas), y tratar de dar 
solución a las que pueden presentarse en su cotidianidad. A su vez, en esta investigación se hizo 
uso del enfoque Cualitativo de tipo descriptivo, entendida la investigación cualitativa como el 
estudio de un grupo (estudiantes), a partir de lo que dicen y hacen en el escenario social y cultural 
(I.E. Eugenio Sánchez Cárdenas). El tipo de investigación afín con este estudio es la Investigación 
Acción Educativa y Pedagógica – IAEP. El término investigación acción proviene del autor Kurt 
Lewis, describiendo una forma de investigación que podía ligar el enfoque experimental de la cien-
cia social con programas de acción social que respondiera a los problemas sociales principales de 
entonces. Igualmente, este estudio asumió como estrategia de investigación la sistematización, la 
cual según Holliday (2015) es una interpretación crítica de una o varias experiencias que, a partir 
de su ordenamiento y reconstrucción. Así mismo, la modalidad de trabajo de este proyecto de in-
vestigación es la de un Proyecto Pedagógico Institucional. 

Resultados

A nivel institucional, el proyecto brindó un aporte de gran importancia en el cumplimiento de 
la formación de los estudiantes en base a las directrices establecidas en el Proyecto Educativo 
Institucional, ya que con su implementación se fortaleció su producción textual y mejoraron su 
rendimiento académico; lo que influye de manera directa en su productividad en todas las áreas 
del conocimiento; lo cual está acorde con los lineamientos institucionales definidos en el PEI de la 
Institución Educativa Eugenio Sánchez Cárdenas.
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Del mismo modo, el desarrollo del proceso investigativo generó un impacto positivo en el 
contexto departamental, municipal y local, debido a que en dichos contextos no existen programas 
gubernamentales que centren su atención en la producción textual de los estudiantes, es decir, que 
nuestro proyecto institucional se convierte en referente académico para todas las instituciones del 
departamento que se interesen en transformar las practicas docentes y fortalecer la producción 
textual de sus estudiantes.   

Conclusión

La implementación del proyecto institucional permitió desarrollar diversas actividades que me-
joraron los procesos escolares relacionados con la competencia escritora, lo cual se convierte en 
una solución a la problemática expuesta a lo largo de toda la investigación, la cual afecta tanto el 
contexto internacional, nacional y local. Esto, por medio de la dinamización del que hacer docente 
respondiendo a las realidades, necesidades y características de estudiantes, otorgando sentido a los 
procesos de aprendizaje de las diferentes áreas.
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Resumen

El crecimiento a gran escala del Internet con su multiplicidad de servicios y beneficios ha traído 
consigo grandes retos por afrontar, entre ellos se encuentran algunos relacionados con la seguridad. 
Problemática en la que se enfoca este trabajo cuyo objetivo primordial es el desarrollo de un sis-
tema experto que permita clasificar vocabulario relacionado con Ciberguerra en páginas Web, uti-
lizando técnicas de aprendizaje supervisado y aprendizaje profundo, identificando los algoritmos 
adecuados para generar conocimiento y valor agregado. Para las pruebas, se construyó un Dataset 
que representa los distintos sitios Web en español tocantes al tema de Ciberguerra basado en un cor-
pus lingüístico y posteriormente, se implementaron distintos modelos predictivos en Python para 
su evaluación, con los algoritmos Knn, Naïve Bayes, Arboles de Decisión, Bosques Aleatorios, 
SVM, Regresión Logística, Redes Neuronales, Redes Neuronales con Deep Learning y Adaboost. 
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Abstract

The large-scale growth of the Internet with its multiplicity of services and benefits has brought 
with it great challenges to be faced, among them some related to security. Problems on which 
this work is focused, whose main objective is based on the development of an expert system that 
allows classifying vocabulary related to Cyberwar on Web pages, using supervised learning and 
deep learning techniques, identifying the appropriate algorithms to generate knowledge and added 
value. For testing, a Dataset portraying different websites in Spanish that deal with Cyberwar in a 
linguistic corpus was built. Later on, several Python-based predictive models were implemented 
for further assessment through Knn, Naïve Bayes, Decision Trees, Random Forests, SVM, Logistic 
Regression, Neural Networks, Neural Networks with Deep Learning and AdaBoost.
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Introducción

Las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TICs), han venido a través de los años toman-
do una posición muy importante en distintos aspectos sociales, trayendo consigo un sin número 
de cambios y retos permanentes para nuestra sociedad. Evans (2011), plantea en su informe, que 
el número de aparatos conectados a Internet por persona pasaría de 0.08 en 2013 a 6.58 en 2020. 
El Internet ha estado pasando de ser usado por personas en aparatos tecnológicos a controlar re-
des eléctricas, hospitales, cámaras de seguridad, transacciones y un gran número de actividades 
fundamentales para la organización y estabilidad de aspectos vitales de la economía, la educación, 
el arte, la política, la salud, la seguridad, la defensa, entre otros. La Ciberguerra “se puede definir 
como el conjunto de acciones que se realizan para producir alteraciones en la información y en los 
sistemas del enemigo, a la vez que se protege la información y los sistemas del atacante” (Ferrero, 
2013, p.86). Sin embargo, a pesar de que su naturaleza virtual, sus efectos podrían hacerse sentir 
en forma drástica en la sociedad. Torres (2011) afirma: “los actos de Ciberguerra pueden provocar 
unos daños que exceden las posibilidades de la mayoría de las armas convencionales” (p. 15).

Teniendo en cuenta que la Ciberguerra es una problemática de interés mundial con gran im-
pacto social, la posibilidad de explotar estos grandes volúmenes de datos en pro de favorecer los 
estudios alrededor de esta genera una gran motivación para el desarrollo del mismo. La mayor con-
veniencia de esta propuesta radica en que el análisis, clasificación y predicción de vocabulario en 
torno a Ciberguerra, a partir de la utilización de herramientas de Machine Learning, puede conver-
tirse en una herramienta que facilite la comprensión y manejo de esta problemática y la viabilidad  
está dada por los bajos costos y la asesoría personalizada para realizar una investigación alrededor 
de un tema de investigación tan amplio y de tanta trascendencia social como lo es el de Cibergue-
rra, adicionando, el dinamismo en las soluciones presentadas marca otro punto de viabilidad del 
proyecto, teniendo en cuenta que los datos en Internet varían de manera extremadamente rápida. 
La propuesta permite que sea aplicada a un grupo de datos diferente y se puedan conseguir distin-
tas aplicaciones, estudios y resultados totalmente diferenciados en poco tiempo, o sobre el mismo 
grupo de datos hacer variaciones en la aplicación, métodos para obtener resultados con mayor fa-
vorabilidad para futuras investigaciones. Para tal efecto, se propone dar respuesta a las siguientes 
preguntas de investigación: ¿Cuáles son las principales dificultades y qué retos deben asumirse en 
torno a la literatura en la construcción de vocabularios u ontologías para la clasificación de páginas 
Web?, ¿Cuál de las técnicas de Machine Learning usadas en la investigación, es la más apropiada 
para detectar vocabulario relacionado a la temática de Ciberguerra? y ¿De qué manera contribuye 
el análisis, la clasificación y la predicción de datos de páginas de Internet sobre Ciberguerra en la 
investigación alrededor de esta problemática? y el objetivo general plantea literalmente “Desarro-
llar un Sistema Experto para clasificar vocabulario relacionado con Ciberguerra dentro del conte-
nido de páginas Web, a través de técnicas de Machine Learning y Deep Learning, identificando los 
algoritmos adecuados para generar conocimiento y valor agregado” 

E D I C I O N E S   I N F O T E P   H V G 

202
Página 

Nuevas Humanidades y Futuros de la Educación: Experiencias Investigativas del Bajo Sinu 



Metodología

Basado en el paradigma metodológico de minería de texto, propuesto por Rochina (2017), la pro-
puesta se estructuró en cuatro etapas. Búsqueda de datos (etapa 1), preprocesamiento de datos 
(etapa 2), Machine Learning (Etapa 3), y, por último, optimización de los algoritmos de Machine 
Learning (etapa 4). La muestra está conformada por un total de 1108 sitios Web Web de Ciber-
guerra (localizados y descargados) representando a la población de todas las páginas del tema en 
español, y las variables usadas, corresponden a 71 variables predictoras, así también una variable 
categórica, utilizada como apoyo para la predicción, con los valores “Si” y “No”. Para la clase que 
corresponde a las páginas Web que “Si” son de Ciberguerra, 842; y para la clase que corresponde a 
que las páginas Web, que “No” son de Ciberguerra, 266. 

Resultados

La tabla 1 muestra un consolidado de los resultados arrojados por los nueve modelos motivo de 
estudio en esta investigación.

Modelo Verdaderos 
negativos

Verdaderos 
positivos

Falsos 
positi-
vos

Falsos 
negati-
vos

Precisión (%) Tiempo

(Seg.)

Arboles de decisión

Naïve Bayes

El K-vecino más 
cercano – KNN

Redes neuronales

Máquinas de soporte 
vectorial

Ada Boosting

Regresión Logística

Random Forest

Redes neuronales 
con Deep Learning

54       166                 2         0                  99.1             0.04

50        171     0         1                    99.5             0.05

60        157     5         0                  97.7      0.26

49        170          3         0           98.6              0.68 

51        167     4         0                   98.2              0.04

53        168     1         0                    99.5              1.15

49        170     2         1                  98.6              0.04

55        162      2               3                  97.7              0.03

49        171     2         0           99.1              1.70

De manera general, todos los algoritmos implementados, tuvieron porcentajes altos de pre-
cisión y se ejecutaron en tiempos razonables en relación con la calidad y cantidad de datos. Sin 
embargo, el porcentaje mayor fue de un 99.5% de acierto con los algoritmos Ada Boosting y Naïve 
Bayes, con tiempos de ejecución de 1.15 y 0.05 segundos respectivamente; y el porcentaje menor, 
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se dio con los algoritmos de Knn – vecino más cercano y Random Forest con un 97.7% de pre-
cisión, con tiempos de ejecución 0.26 y 0.03 segundos respectivamente, aunque se resalta que el 
mejor tiempo fue Random Forest.

Conclusión

De acuerdo con los resultados obtenidos, se puede concluir que el sistema experto para la detec-
ción de vocabulario de Ciberguerra en Sitios Web, basado en Técnicas de Machine Learning y 
Deep Learning con Python, es competitivo, debido a que sus resultados oscilan entre el 97.7% y 
el 99.5%, de precisión. El estudio se encuentra fundamentado con una metodología organizada en 
etapas, que permitió la construcción del Dataset combinando distintas técnicas, como: Big Data 
Analytics, Procesamiento de Lenguaje Natural, Web Semántica, Minería de Texto, así como, la 
implementación de la herramienta ADVI para la creación de un corpus lingüístico, permitiendo un 
proceso exitoso en la clasificación de los sitios Web de Ciberguerra.

Una de las principales ventajas que tiene esta propuesta, radica en la escogencia del tema 
“Ciberguerra” de importancia para la ciencia, las naciones, gobiernos, fuerzas armadas, y demás 
entes relacionados con la seguridad a nivel internacional, tal como está sustentado en los aportes 
científicos que han sido citados a través de la misma. Es de resaltar también, la profundidad de las 
técnicas aplicadas en la investigación, destacando el uso de algoritmos de Redes Neuronales con 
Deep Learning, una de las técnicas más avanzadas en la analítica de datos en comparación con los 
algoritmos de Machine Learning, en donde se obtuvo un algoritmo inicial que fue perfeccionado 
hasta obtener una versión tan competitiva como la mejor de Machine Learning.

Existen posibles líneas de trabajo futuro, identificadas en el desarrollo de la presente inves-
tigación como, establecer mecanismos para desarrollar herramientas y procedimientos que permi-
tan la construcción de conjuntos de datos basados en la Web profunda y puedan ser analizados por 
el modelo de analítica de datos generado en esta investigación, construir nuevos modelos de análi-
sis con aprendizaje profundo (Deep Learning), combinando con tecnologías como Spark mediante 
el uso de GPUs y procesamiento distribuido, buscando mejorar el comportamiento en tiempo y 
predicción y por ultimo utilizar las mismas técnicas para hacer aportes a la ciencia en relación con 
otras temáticas de importancia social.
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