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RESUMEN
La UNAD en su apoyo al bilingüismo en Colombia ha desarrollado va-
rios proyectos y e iniciativas para que la comunidad académica pueda 
aprender diferentes lenguas extranjeras. Para este proyecto, se ha 
tomado como población objetivo a los docentes y administrativos que 
hacen parte de la universidad, y así conocer su nivel de inglés y si se 
encuentran certificados lo demuestren con algún examen internacio-
nal vigente. La razón de este proyecto se fundamenta en lo proyec-
tado por el Plan Nacional De Bilingüismo Colombia Very Well 2015 
- 2025 presentado por el Ministerio de Educación Nacional, el cual 
tiene como objetivo que todos los licenciados de otras áreas tengan 
nivel de inglés B2 para que ellos puedan impactar en sus estudiantes. 

Para este proyecto se realiza una encuesta de caracterización y se 
permite que los docentes y administrativos presenten el Level Test 
de manera gratuita. Esta prueba es desarrollada por el INVIL y busca 
conocer el nivel de lengua de la población objeto y a futuro alcanzar 
los niveles promulgados por el M.E.N. Además, se pretende motivar 
a la comunidad a estudiar inglés y certificarse pues estos procesos 
ayudan a la internacionalización y acreditación de alta calidad de los 
programas y de la institución.
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Palabras Clave 

Caracterización, docentes, administrativos, bilingüismo, Inglés, cer-
tificación. 

ABSTRACT
UNAD in its support to bilingualism in Colombia has developed several 
projects and initiatives so that the academic community can learn di-
fferent foreign languages. For this project, we have taken as a target 
population the teachers and administrative staff who are part of the 
university, to know their level of English and, if they are certified, to 
prove it with a current international exam. The reason for this project 
is based on the National Bilingualism Plan Colombia Very Well 2015 - 
2025 presented by the Ministry of National Education, which aims for 
all graduates of other areas to have English level B2 so that they can 
impact their students. 

For this project, a characterization survey is conducted, and teachers 
and administrative staff are allowed to take the Level Test free of 
charge. This test is developed by INVIL and seeks to know the lan-
guage level of the target population and, in the future, to reach the 
levels promulgated by the M.E.N. In addition, it is intended to moti-
vate the community to study English and get certified because these 
processes help the internationalization and high-quality accreditation 
of the programs and the institution.

Keywords

Characterization, teachers, administrative, bilingualism, English, cer-
tification.

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL 
BILINGÜISMO Y SU IMPORTANCIA
Desde 1994 se dio inicio a procesos de bilingüismo en el país cuando 
por medio de la “Ley General de Educación” pues allí se dieron di-
rectrices para enseñar lenguas en Colombia. Se incluyó  que se debe 
llevar a cabo un proceso de enseñanza aprendizaje de una lengua 
extranjera desde los niveles iniciales de formación.  Desde el 2004 
el Ministerio de Educación Nacional M.E.N dio indicaciones y objeti-
vos para llevar a cabo el Programa Nacional de Bilingüismo Colombia 
2004 – 2019 (PNB)
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El PNB define este proceso de aprendizaje de inglés como una po-
lítica pública. Su ejecución ha tenido alto impacto en los colegios y 
universidades a nivel nacional ya que gracias a esta política se han 
creado diferentes programas, currículos y planes de estudio para in-
crementar el aprendizaje de idiomas en el país. Por este plan se acató 
el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas con el fin de 
conocer el nivel de proficiencia en Colombia haciendo la comparación 
con otros países.  Por ellos se fijaron las siguientes metas: 

A1 para estudiantes hasta tercer grado de primaria 

A2 para estudiantes hasta séptimo grado de secundaria. 

B1 para estudiantes hasta grado once.

B2 para egresados de Universidad. 

C1 para licenciados en lenguas. 

A2 para profesores de primaria

B2 para Profesores de inglés. 

Ajustado de Al Tablero 2005

Para el año 2006 el Ministerio propuso un documento titulado Están-
dares básicos de competencias en Lenguas Extranjeras, el cual fue 
implementado en diferentes instituciones del territorio nacional de la 
siguiente manera: 

A1 para grados de primero a tercero de primaria.

A2.1 para estudiantes de cuarto a quinto de primaria. 

A2.2 para estudiantes de sexto y séptimo de bachillerato.

B1.1 para estudiantes de octavo y noveno de bachillerato 

B1.2 para estudiantes de décimo y undécimo de bachillerato. 

Para el año 2010 el Ministerio adelantó el Proyecto de Fortalecimiento 
al Desarrollo de Competencias en Lenguas Extranjeras (PFDCLE) con 
miras al 2014. Esto se hizo con el ánimo de mejorar las habilidades 
comunicativas de los profesores y estudiantes del sector oficial apo-
yados en el desarrollo de la globalización de ese momento.  
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La creación de este proyecto pretendía apoyar lo establecido en el 
PNB y propuso nuevas metas a fin de cumplir a manera gradual con 
los objetivos iniciales, así:

El 100% de los docentes de inglés en servicio del sector oficial debían 
alcanzar el nivel B2.

El 40% de los estudiantes de grado 11 debían alcanzar el nivel B1.

El 80% de los estudiantes de Licenciatura en inglés, debían alcanzar 
el nivel C1

El 20% de los estudiantes de otras carreras diferentes a las licencia-
turas en idiomas debían alcanzar el nivel B2

 Según Java- Sánchez (2013) en la publicación titulada Trabajo sobre 
Economía Regional, del Banco de la República se revelan los alcances 
logrados en el decenio:  

El 2% de los bachilleres del país alcanzó el nivel B1, siendo el 100% 
la meta del MEN. El 90% en esta medición se clasificó en nivel A1.

EL 6,5 % alcanzó el nivel B+ siendo la meta del 100% para el 2019. 

No hay datos de medición de los estudiantes de primaria ni grado 7ª 
pues a la fecha no se evaluaba inglés en la prueba ICFES.

El 22% de los estudiantes universitarios alcanzó el nivel B1, el 15% 
los estudiantes de técnica profesional, el 12% los estudiantes de las 
instituciones universitarias y el 8% los estudiantes de las institucio-
nes tecnológicas, siendo la meta el 100%.

El 35% de los docentes del sector oficial alcanzó el nivel B1, el 25% 
el nivel B+, el 12,4% nivel A2, 12,7% el nivel A1 y el 14,4% nivel A-.

El 36% de los futuros licenciados de lenguas y afines sobrepasa el 
nivel B2.

A este respecto, el Informe Nacional de competitividad 2012 – 2013 
menciona lo siguiente:

“… Para una economía como la colombiana, que está buscando in-
sertarse cada vez más en la economía global y a propósito de los 
tratados de libre comercio, el dominio de una segunda lengua - par-
ticularmente el inglés – se convierte en una de las competencias más 
importantes a desarrollar en la fuerza laboral. Desafortunadamente, 
el panorama en este aspecto es preocupante para el país. A pesar 
de la reglamentación en lengua extranjera y los esfuerzos del MEN a 
través de la implementación del Programa Nacional de bilingüismo, 
Colombia es un país con un bajo nivel de bilingüismo, particularmente 
en inglés”
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En concordancia con los resultados presentados anteriormente, hacia 
el año 2014 se crea la propuesta en bilingüismo Programa Nacional 
de inglés 2015–2025: Colombia Very Well! Ésta es la recopilación del 
bilingüismo como política, integral e intersectorial y se desarrolla para 
“favorecer el mejoramiento de la calidad de la educación (pág. 6).

A continuación, se presentan las nuevas metas: 

B1 para el 50% de graduados en educación madia. 

B1 para el 30% de profesionales.

B2+ para el 35% de profesionales.

C1 para el 85% de los licenciados en idiomas.

B2 para los licenciados en otras áreas. 

B2 para el 100% de los profesores de inglés. 

Tomado de Colombia very well 2015 - 2025. 

Se observa entonces, que a pese a los esfuerzos del gobierno nacional 
en lograr ciudadanas y ciudadanos bilingües desde la implementación 
del bilingüismo como política pública, los resultados no han sido los 
esperados.  Según lo informó la firma EPI EF (Education First) en el 
2016, en donde Colombia se encontraba en el número 49 del total de 
países evaluados que fueron 72. 

Teniendo en cuenta esta perspectiva, la Universidad Nacional Abierta 
y a Distancia UNAD, ha buscado dar cumplimiento a las exigencias 
del gobierno nacional y favorecer los propósitos de la política de in-
ternacionalización, relacionados con la internacionalización curricular, 
la interacción transfronteriza, la gestión del conocimiento y la inter-
culturalidad.

En este sentido, el aprendizaje del idioma inglés se hace indispensa-
ble como herramienta de comunicación en el mundo actual, el cual 
es manejado como el idioma internacional en áreas diversas y se 
presenta como “lingua – franca” internacionalmente compartida. Por 
esta razón, a lo largo de los últimos años, la UNAD ha venido forta-
leciendo el desarrollo de las competencias en lengua extranjera den-
tro de sus diferentes programas académicos, con el fin de darle a la 
comunidad los insumos que les facilite su inserción profesional en el 
mundo actual.

El Instituto Virtual de Lenguas (INVIL) es una unidad académica 
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adscrita a la Vicerrectoría de Académica y de investigación. Ofrece 
programas de formación en lenguas extranjeras. El portafolio INVIL 
incluye programas de inglés para adultos y para niños, francés, por-
tugués y español para extranjeros, ofertados en  la modalidad Abierta 
y a Distancia. 

El INVIL busca formar en competencias en lenguas extranjeras por 
medio de diferentes actividades para que los estudiantes se motiven y 
se comprometan con su propio proceso de aprendizaje para se desen-
vuelvan en diferentes contextos según lo promulgado el Marco común 
Europeo de Referencia para las Lenguas. 

Por todo lo anterior, desde el Instituto Virtual de Lenguas surgió el 
proyecto UNAD Bilingüe, el cual pretende “Fortalecer los procesos 
formación en lengua extranjera al interior de la Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia- UNAD” desde diferentes aspectos que van des-
de el diseño curricular de los programas de lenguas, la promoción y 
oferta de cursos a las diferentes instancias de la comunidad. 

En el año 2014 se realizó un primer acercamiento a los docentes de 
la UNAD por medio de un examen denominado Placement test con 
el fin de determinar el nivel de lengua de los funcionarios se eva-
luó comprensión de lectura, comprensión oral, escritura y producción 
oral; basados en los estándares establecidos por nivel desde el Marco 
Común Europeo de Referencia para las Lenguas. 

Para este examen se presentaron 2218 funcionarios distribuidos en-
tre docentes (1.676), administrativos (211) y contratistas 331). En 
la siguiente gráfica se presenta la distribución de resultados según el 
nivel de competencia.
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Se observa que el nivel con mayor tendencia dentro de la comunidad 
de funcionarios que presentó la prueba es A2, con 1067 personas, lo 
cual equivale a un 48% de la población total que participó del examen 
de clasificación. 

En su orden siguen los niveles B1 con 741 personas clasificadas en él, 
es decir el 33% del total. 

Finalmente tenemos los niveles A1 y B2 con el 9 y 10% de la pobla-
ción respectivamente. Lo anterior, nos indica que nuestra población 
ya tiene conocimientos básicos en el idioma, lo cual nos plantea un 
reto mayor para el diseño de los cursos que se desarrollarán en la 
fase de capacitación, ya que éstos se deberán ajustar al conocimien-
to, expectativas y competencias que se evidenciaron en la fase de 
caracterización.

Por otra parte, se hizo un análisis de la participación por zonas en este 
proceso de diagnóstico y los resultados se presentan en el siguiente 
gráfico:
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La información anterior evidencia que, en todas las zonas, las tenden-
cias son las mismas en cuanto a la frecuencia de clasificados en los 
niveles A2 y B1, de igual manera en todas ellas, la población que más 
atendió a la presentación de esta prueba fueron los docentes.  

Metodología 

El presente proyecto se rige bajo una metodología de corte mixto 
dado que enmarca la necesidad de caracterizar a los docentes y ad-
ministrativos de la Universidad. Para ello, se realiza una revisión de 
antecedentes o estudios previos, se invita a la población que va a par-
ticipar del estudio, por medio de un muestreo por conveniencia, que 
no deja de garantizar variedad con el fin de que se arrojen resultados 
confiables. De igual forma, esta investigación tiene un carácter tran-
saccional o transversal, dado que se llevará a cabo una sola medición 
con el fin de observar el fenómeno en un momento determinado; y 
usa la caracterización como método investigativo ya que permite de-
terminar las condiciones particulares en las que se desenvuelven los 
participantes con datos estadísticos que dan una mirada frente a la 
muestra en la cual se está trabajando.

El proceso de caracterizar sigue el planteamiento de que a la realidad 
social se accede por medio de inmersión directa e investigación de 
sus componentes, por ello funciona de manera eficaz para todo tipo 
de investigaciones sociales ya que revisa detalladamente los elemen-
tos que componen dicha realidad social. Dicha metodología ha sido 
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empleada en múltiples investigaciones sociales que tienen como fin la 
implementación de programas gubernamentales ya que da resultados 
claros y concisos frente a las características de la población a la cual 
se busca impactar.

Para poder desarrollar la caracterización se creó un instrumento de 
recolección de información en donde se indaga estudios realizados 
en lengua extranjera, conocimientos previos de estudio del inglés, 
si el candidato cuenta con una certificación internacional vigente, su 
resultado y año. 

Para esto se presentan las siguientes graficas con los resultados par-
ciales obtenidos en la recolección de información: 

En el gráfico anterior se puede observar que el mayor número de 
participantes que respondieron el formulario hacen parte de VIREL 
con un 19.8%. Con un 15.7% el segundo número de participantes es 
de la rectoría. Con un 9.9% y un 9.3% los metasistemas de VIEM y 
ECACEN respectivamente.
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Como se evidencia en la gráfica anterior, el 22,4% de los participan-
tes son de la ZCBC, el 16,2% pertenecen al JCM, de ZCAR la repre-
sentación es del 11.4% y con menos del 10% el resto de las zonas

 

En relación con la modalidad de vinculación, la mayoría de los intere-
sados en son docentes contratados a tiempo completo y representan 
el 41%. El 32,3% lo representan el 32,3% y son docentes ocasionales 
de medio tiempo. El 11,8% lo representan docentes de hora cátedra 
y el 7,4% pertenecen a apoyo a la gestión. Las demás dependencias, 
planta administrativa y docentes de carrera, tienen menos del 7%.

En cuanto a la pregunta número 4, el 83.4% respondió que cuenta 
con conocimientos en inglés y el 16.6% informa que no cuenta con 
conocimientos. 
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Como se puede apreciar en la gráfica anterior, el 66,1% de los parti-
cipantes no cuentan con certificación internacional, mientras que el 
33,9% restante si cuenta con dicha certificación.

En relación con el nivel de lengua de quienes dicen tener una certifi-
cación, se puede decir que: el 26,7% obtuvo B2, el 21,8% obtuvo B1, 
el 20,4 obtuvo nivel C1, el 12,2% obtuvo nivel A1, el nivel A2 corres-
ponde al 12% y el 7,1% está clasificada en el nivel B1+

Para el tiempo de certificación el 42.7% cuenta con una certificación 
recibida antes del 2020 lo cual significa que ya se encuentra vencida. 
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El 24.5 % tiene una certificación del año 2021, 21% ha presentado 
algún examen en el 2020. El 11.8% se encentra certificado para este 
año. 

Adicional a esta caracterización, el INVIL y la UNAD ponen a dispo-
sición de cada docente y administrativo una prueba de clasificación 
denominada “Level test”, diseñada por INVIL. Este examen para el 
presente estudio será gratuita por un tiempo determinado ya que 
normalmente genera costos a quien requiera presentarla.

El examen de Clasificación evalúa las 4 habilidades: Listening, Wri-
ting, Reading y Speaking, según los descriptores propuestos en el 
Marco Común Europeo para las Lenguas M.C.E.R

Esta prueba no se certifica, ni se homologa en ningún centro o curso 
ya que se busca clasificar el nivel de conocimiento. 

La prueba tiene 4 partes: 

• Reading: 15 Preguntas (30 minutos)  

• Listening: 20 Preguntas (30 minutos) 

• Grammar and vocabulary: 15 Preguntas (30 minutos) 

• Speaking: Realización de un video. 

 

Se deben tener presentes las siguientes consideraciones:

1. La prueba es 100% virtual

2. La duración es de 90 minutos

CONSIDERACIONES
Hacer este proceso de caracterización se considera como una ne-
cesidad teniendo en cuenta que los niveles en bilingüismo no han 
mostrado los resultados proyectados por el gobierno nacional desde 
el año 2015.

La formación docente en una lengua extranjera seguramente ayudará 
a mejorar los niveles de proficiencia de los estudiantes. Esto debido a 
que se le podrá dejar material bibliográfico, videos y demás en lengua 
extranjera y se acrecentará la motivación de ellos al poder interactuar 
con su docente en un idioma diferente al español.
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Conocer el nivel de lengua extranjera de los docentes puede posibi-
litar a futuro que se desarrollen clases espejo con otras instituciones 
en Colombia o en el mundo y puede generar otros convenios entre 
docentes y universidades.
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RESUMEN
Los egresados hacen parte fundamental del mejoramiento continuo 
en las instituciones de educación superior que permiten avanzar ám-
bitos de calidad y búsqueda continúa de progreso. En esta medida, 
el vínculo permanente, acompañamiento y visibilización de este es-
tamento permiten no solo revisar mejoras; sino también conocer los 
procesos que se han manejado y el perfil global en el contexto social. 
Abordando el perfil de egresado en la Universidad Nacional Abierta 
y a Distancia se ha identificado un factor común de esta población 
reconociendo una calidad del servicio y liderazgo transformador que 
aporta significativamente al desarrollo social. Los cuales, ubicados en 
diversos puntos de la nación, han demostrado la capacidad de trans-
formar contextos acordes a las necesidades e interese presentadas 
en el contexto social, desarrollando sus competencias disciplinares 
con un enfoque colectivo y de constante desarrollo, dejando tanto un 
impacto positivo en la sociedad, como una perspectiva de la labor en 
valores, competencias y habilidades que se gestan desde la UNAD.

Palabras clave

Impacto, egresados, liderazgo, transformación, visibilización, socie-
dad. 
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ABSTRACT 
Graduates are a fundamental part of a continuous improvement in 
higher education institutions that allow to advance in terms of quality 
and continuous search for progress. In addition, the permanent bond, 
the guidance and visibility about them, allow not only to review impro-
vements; but also to know the processes that have been handled as 
well as the global profile in the social context. Undertaking the Abierta 
y a Distancia University`s graduate profile, has been identified as a 
common factor of this population, it is related to the recognition of a 
quality service and transformative leadership that contributes signifi-
cantly to social development. Graduates are located, around different 
regions and they have shown the ability to change contexts according 
to their needs and interests presented as the result of their discipli-
nary competencies, collaborative skills and a frequently development, 
leaving both a positive impact on the society, as a perspective of the 
values work and abilities that are developed during the academic pro-
cess at UNAD University.

Key words

Impact, graduates, leadership, transformation, visibility, society.

CONCEPTUALIZACIÓN DE LIDERAZGO 

TRANSFORMACIONAL 
Ser Líder en la Universidad Nacional Abierta y a distancia constituye 
un factor crítico para el éxito de la organización, particularmente de-
bido a los cambios y transformaciones que se implantan desde con-
textos externos para lograr un desarrollo y crecimiento sostenido, por 
lo que este rol cobra gran importancia y valor en la gestión de cada 
uno de los que hacen parte de esta comunidad. 

En este sentido, estos liderazgos al atender necesidades de forma 
continua y permanente en entornos que cada vez son más volátiles, 
al atraer talentos que compartan y vivan diariamente con los valores 
Unadistas, están aportando a la transformación innovadora de la ins-
titución a través de planes estratégicos que abarquen el desarrollo de 
habilidades de liderazgo y comunicación que estén alineados con las 
necesidades del contexto. 

Este accionar lo convierte en un Líder transformacional y se soporta 
con los planteamientos de Bass y Avolio (2006), Velásquez (2006), 
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Lerma (2007), Leithwood, Mascall y Strauss (2009). Respecto a la 
definición de liderazgo transformacional, Bass y Avolio (2006a), plan-
tean que el mismo comprende un proceso enfocado en la estimu-
lación de la conciencia de los trabajadores, a fin de convertirlos en 
seguidores productivos, quienes acepten y se comprometan con el 
alcance de la misión organizacional, apartando sus intereses particu-
lares y centrándose en el interés colectivo. 

En este orden de ideas, un liderazgo transformacional debe lograr una 
motivación intrínseca en cada miembro del equipo logrando su propia 
satisfacción tanto personal como profesional, es por esto que Velás-
quez (2006), afirma que el liderazgo transformacional logra cambios 
positivos y de manera armoniosa en los seguidores lo cual aumenta 
la motivación, la moral y el rendimiento de los mismos dentro y fuera 
de la organización. 

Desde la perspectiva de Lerma (2007), un liderazgo transformacional 
parte de la inspiración que se generé en los otros, para atraer se-
guidores con visión y enfocados en lograr el cumplimiento de metas 
colectivas, siendo importante actuar con entusiasmo y energía. Una 
visión similar a la que señala Leithwood, Mascall y Strauss (2009) en 
donde manifiestan que este tipo de liderazgo está orientado a la par-
ticipación activa y proactiva de los seguidores con visión, perspectiva 
y prospectiva y quienes a su vez aceptan y se comprometen con los 
desafíos que tenga la organización. Por tanto, el mismo tiende a mo-
tivar, así como cambiar a las personas, impulsando a los trabajadores 
a actuar por encima de sus propias exigencias laborales; produciendo 
cambios en los grupos y en su entorno.

Con este contexto y desde las diferentes perspectivas de los autores 
mencionados en donde hay coincidencias en cuanto al verdadero rol 
que tiene un Líder transformacional, se puede afirmar que los egre-
sados Unadistas a lo largo de su proceso de formación logran focali-
zar en su proyecto de vida acciones que les permita transformar su 
entorno indistintamente de las actividades llevadas a cabo, logrando 
los objetivos planteados con mística, responsabilidad, productividad, 
alto sentido de compromiso y en el marco de uno de sus principios 
Unadistas, en donde la UNAD cree en la excelencia institucional y en 
la capacidad de nuestros egresados para generar progreso. 

RELACIÓN ENTRE IMPACTO DEL EGRESADO Y 
LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL 
“El objetivo de las Instituciones es el de formar profesionales con un 
gran compromiso frente a los problemas económicos, políticos y so-
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ciales del país, con unos amplios conocimientos científicos, investiga-
tivos o técnicos en los diversos campos de enseñanza. Esto justifica 
que las IES incorporen mejoras en sus procesos de eficiencia, eficacia 
y calidad, relacionados con los conocimientos académicos imparti-
dos.” Universitaria, T. d. s.f. pág. 1.) El estamento de egresados en 
las instituciones de educación Superior sin duda alguna ha permitido 
mejorar en la calidad académica, desarrollo social e innovación en el 
contexto nacional. El objetivo del vínculo permanente con los egre-
sados es conocer las capacidades adquiridas y su aplicabilidad en los 
campos de desarrollo social, como también escuchar sus experiencias 
para obtener información real de las necesidades, intereses y apoyo 
requerido desde las instituciones para las mejoras continuas en el 
ámbito académico e integrador del ser.

Abordando el tema de egresados en la Universidad Nacional Abierta y 
a Distancia, es preciso mencionar que este trabajo ha tomado fuerza 
en la medida que se quiere un mejoramiento continuo de los progra-
mas ofertados para que sean cada vez más pertinentes y acordes a 
los perfiles evidenciados, en donde las investigaciones en el sector la-
boral, emprendimiento y transformación social permiten cumplir con 
lo requerido por le MEN: “hacer seguimiento a los egresados de la 
educación superior es una tendencia creciente en países que buscan 
mejorar la calidad y la pertinencia de los programas académicos…ya 
que suministran insumos que las instituciones, el sector productivo, 
el gobierno y los estudiantes están usando para tomar decisiones” 
(Colombia, Ministerio de Educación. 2007).

Se visibiliza entonces al egresado como un individuo influyente en 
la toma de decisiones y sin duda un transformador en múltiples es-
pacios que genera alguna participación y aporte tal como lo estipula 
el Decálogo de valores Institucionales en donde se menciona que la 
Universidad cree: 

“En la excelencia institucional y en la capacidad de nuestros egresa-
dos para generar progreso” 

IMPACTO DEL EGRESADO EN LIDERAZGOS 
TRANSFORMACIONALES 
“Abordar la temática de egresados en las instituciones de educación 
superior implica necesariamente preguntarse por la responsabilidad 
social universitaria, toda vez que el egresado representa, en gran 
medida, la materialización del deber ser institucional. En los últimos 
tiempos se ha venido posicionando el concepto de responsabilidad so-
cial como un problema ético-estratégico de las organizaciones, sean 
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éstas de naturaleza empresarial, educativa o social.” (Troncoso Pie-
drahíta…2013). En la actualidad la UNAD cuenta con 111.433 egre-
sados distribuidos a lo largo y ancho del país, inmersos en procesos 
laborales, educativos, políticos y sociales demostrando el deber ser 
ciudadano, teniendo claro el gran esfuerzo que requiere en este país 
el acceso, permanencia y graduación oportuna en un programa edu-
cativo que conlleve a través de sus egresados a la transformación de 
espacios carentes de oportunidades en esperanzas de cambio y trans-
formación con sus labores destacadas y reconocidas. 

Como lo menciona (Pacheco & Días, 1997, p. 33). “Las profesiones 
son un fenómeno propio de la Era Industrial y se han desarrollado 
para satisfacer los requerimientos y necesidades del sistema produc-
tivo. Si bien cada profesión tiene su propio desarrollo estructural, 
todas responden a “...circunstancias propias del orden institucional 
prevaleciente” Dado que las profesiones reflejan las coyunturas histó-
ricas por las que atraviesa la sociedad, los cambios y grado de desa-
rrollo del conocimiento y la tecnología tienen un impacto sobre ellas.” 
Los egresados Unadistas además de la disciplina de conocimiento que 
manejan con calidad y profesionalismo, son individuos que por proce-
sos institucionales formativos manejan el diálogo social, iniciativas de 
emprendimiento e innovación, acciones comunitarias, diálogo social 
y propuestas de desarrollo acorde a las necesidades e intereses de 
la población en la que desempeñan sus labores. Es entonces, como 
un egresado de la UNAD se destaca y transforma porque concibe la 
educación como una herramienta social de cambio, siendo el pilar de 
la transformación los aportes y liderazgos a partir de la justicia edu-
cativa. 

En ese proceso de visibilización desde el proyecto Mejores Egresados, 
Más País, se viene realizando un ejercicio de recopilación de grandes 
historias de aquellos egresados que nos comparten su impacto trans-
formador en territorios, quienes por méritos propios se destacan en 
su labor y dan cuenta de esa identidad Unadista en la transformación 
social de un entorno. Identificando que independientemente de la 
geolocalización en la que se encuentren, se evidencia un común de-
nominador como egresados y es el liderazgo en procesos de transfor-
mación educativo y social de gran impacto. 

Para la recopilación de la información en este ejercicio se implementó 
un formulario que le permite al egresado compartir su aporte a la so-
ciedad y procesos de liderazgo. Es así, como en el transcurso de este 
ejercicio para el año 2022 se cuenta con un registro de 80 historias 
de egresados los cuales ya se encuentran debidamente identificados. 

Liderando el mayor número de egresados transformacionales las Es-
cuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades (ECSAH), cuenta 
con un registro total de 37 historias registradas; mientras que, en la 
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Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Ne-
gocios (ECACEN) se han recopilado 15. 

Con el 46% del total de egresados registrados en la ECSAH se eviden-
cia en gran medida Lideres Sociales Comunitarios, los cuales exponen 
su bienestar por el bien común, personas idóneas para dar a cono-
cer las necesidades de un contexto y buscar recursos para suplirlas. 
Mientras que la ECACEN se destacada el emprendimiento y la voz de 
este estamento en funciones públicas y administrativas al servicio de 
la sociedad. 

En la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería (ECBTI) se 
han recopilado 11 historias de las cuales se destacan competencias 
de innovación, relación con las TIC y modelos de vida sostenibles en 
el ámbito global con una mirada social. 

Por otro lado, tanto en la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y 
del Medio Ambiente (ECAPMA) como en la Escuela de Ciencias de la 
Educación (ECEDU) se han encontrado 6 historias de cada una, las 
cuales permiten visibilizar el ejercicio de líderes en zonas rurales que 
presentan inequidad en temas de calidad de vida, servicios públicos y 
garantías en ámbitos de desarrollo sostenible. Con estos 12 líderes de 
estas escuelas, se evidencian la labor Unadista de abordar procesos 
con la comunidad y para la comunidad. 

La Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas (ECJP) cuenta con 3 histo-
rias y la Escuela de Ciencias de la Salud (ECISA) con 2, procesos que, 
si bien son significativos y de admirar se ha motivado a las escue-
las para trabajar de manera conjunta para avanzar en este proceso 
de identificación, exaltación y visibilización de más líderes que estén 
aportando a la sociedad con la impronta Unadista. Siendo este, un 
ejercicio que requiere de un apoyo mutuo, comunicación constante 
con el estamento de egresados y la importancia de estos para los 
procesos de calidad en la institución y liderazgo en la sociedad. “Este 
perfil de nuestros egresados responde a las apuestas que, desde hace 
casi 40 años, hemos hecho en nuestro Proyecto Académico Pedagó-
gico Solidario de la UNAD. En este apostamos por la calidad, por la 
inclusión, por el reconocimiento de todos, por el diálogo social, por la 
acción comunitaria, por el espíritu emprendedor y por la visión de un 
país justo y equitativo.” (Leal Afanador, 2021).

En aras de seguir fortaleciendo este ejercicio y abordar al egresado 
como líder transformacional se le ha preguntado a este estamento el 
nivel de satisfacción frente a este proceso, para lo cual con gran inte-
rés y motivación ratifican la importancia de dar a conocer su impacto 
en el ámbito social, pero también se identifica el interés por dar a 
conocer los grandes avances que realiza la institución en la formación 
no solo de individuos competentes en las diferentes disciplinas, sino 
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en la formación de personas con valores sociales y una perspectiva 
de trabajar de manera colaborativa con el entorno y contexto que les 
rodea. 

En esa medida y siendo coherente con la calidad del buen servicio 
que propone la Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes 
y Egresados y la articulación del Plan De Desarrollo 2019-2023 “Más 
UNAD, Más País” con Los Objetivos De Desarrollo Sostenible con este 
ejercicio se avanza en el siguiente objetivo: “Fortalecer la cultura del 
buen servicio en los diferentes multicontextos y ámbitos de actuación 
de la UNAD, fomentando mediaciones y estrategias de experiencias 
significativas para todos los integrantes de la comunidad, procurando 
generar en cada uno de ellos el fortalecimiento del desarrollo humano 
y mejoramiento de su calidad de Vida.” (UNAD s.f).

De esta manera, se espera que los diferentes entes institucionales re-
conozcan el valor del egresado en el contexto social, su validez en los 
ámbitos sociales de cambio y la importancia de reconocer su impacto 
en cada una de las áreas de estudio y contextos que cambian con 
el aporte significativo de su liderazgo. Es por ello, que este ejercicio 
permite no solo visibilizar historias de egresado, sino reconocer toda 
una labor y esfuerzos de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia 
que trabaja permanentemente en abordar una educación de calidad 
y el buen servicio, donde se formen individuos con capacidades in-
tegrales e interés en servir a la sociedad como una responsabilidad 
e impronta Unadista La responsabilidad social se desarrolla cuando 
una organización toma conciencia de sí misma, de su entorno, y de 
su papel en su entorno. Presupone la superación de un enfoque ego-
céntrico. Además, esta conciencia organizacional trata de ser global e 
integral (incluye tanto a las personas como al ecosistema, tanto a los 
trabajadores como a los clientes) y, a la vez, “contagiarse” en todas 
las partes de la organización (p). 

CONSIDERACIONES FINALES: IMPACTO DE 
LOS EGRESADOS DE LA UNAD DESDE UN 

LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL EN 

REGIONES 
En este sentido, el Liderazgo Transformacional por el cual propende 
la Universidad se proyecta como uno de los desafíos de la Sociedad 
del Conocimiento a partir de la influencia y ejemplo de los líderes 
directivos y docentes, plasmada desde la motivación inspiradora y el 
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permanente auto desafío creativo sosteniéndolo desde tres premisas 
fundamentales que son el respeto, la confianza y la disciplina, gestión 
que se ve reflejada en el actuar del egresado en diferentes contextos 
donde ha decidido desarrollarse profesionalmente. “El verdadero reto 
de la universidad con sus egresados es lograr generar espacios efec-
tivos en los cuales se desarrollen acciones conjuntas que le permitan 
a la misma conocer el impacto real de sus acciones en la sociedad, 
así como los ajustes que debe realizar para adecuar sus acciones a 
las necesidades sociales que se observan en la actualidad.” (Troncoso 
Piedrahíta…2013).

Afirmar que los egresados Unadista generan progreso y transforman 
contextos se deduce precisamente de ese seguimiento permanente 
que se realiza desde el Proyecto Mejores Egresados Más País, vincu-
lado a la Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egre-
sados de la UNAD; donde se ha demostrado el impacto de la labor 
Unadista en contextos de difícil acceso, población vulnerable, conflic-
to armado y población diferencial, permitiendo una educación inclu-
yente y la formación de individuos con la impronta Unadista que al 
encontrar un espacio de crecimiento, personal y profesional; generan 
progreso en sus contextos, cambiando el rumbo de la inequidad e 
injustica social por un mar de oportunidades y desarrollo desde el 
liderazgo de procesos colectivos en transformaciones en todo el te-
rritorio Nacional tal como lo menciona el actual Rector Jaime Alberto 
Leal Afanador: “Nuestros egresados responden a lo más representa-
tivo de nuestra idiosincrasia: Desde personas muy jóvenes (cada vez 
más) hasta adultos de la tercera edad; de todos los estratos sociales, 
regiones y capitales, razas, sexo, y ocupaciones. Padres y madres de 
familia (muchos de ellos solos), abuelos, microempresarios, campe-
sinos, indígenas, población rom, deportistas y artistas por el mundo, 
miembros de las Fuerzas Armadas, compatriotas en el exterior, y has-
ta personas que están enfrentando su responsabilidad con la justicia 
y en procesos de rehabilitación, y que han visto que la UNAD es su 
valiosa oportunidad de reivindicación social y laboral.” (Leal Afanador, 
2021).
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RESUMEN 
La medición de impacto a los programas de formación es un factor 
fundamental dentro de la gestión pública, busca mejoras internas y 
externas de las acciones formativas adelantadas por la organización. 
Se orienta en el mejoramiento continuo y se centra en establecer 
el grado en que se ha dado respuesta desde la implementación del 
programa de formación, a las necesidades de los actores involucra-
dos: estudiantes, egresados, universidad y comunidad. Se presenta 
la medición de impacto al programa de Formación en Competencias 
Solidarias para el Liderazgo Transformador denominado Prestación 
del Servicio Social Unadista, de la UNAD mediante la implementación 
del modelo de evaluación de impacto a programas de formación. De-
sarrollada con un diseño de investigación mixto, para la evaluación 
de corte cuantitativo, aplicando escalas de medición tipo Likert, desde 
el corte cualitativo se llevó a cabo un proceso de entrevistas y traba-
jo con grupos focales con preguntas orientadoras aplicables a cada 
nivel, su análisis se realizó mediante una matriz fenomenológica y 
análisis descriptivos de corte semántico. Finalmente, se presenta una 
propuesta de mejoramiento para los niveles: análisis crítico, pertinen-
cia, interacción social, gestión organizacional y prospectiva organiza-
cional desde la transferencia, resultado observable y retorno sobre la 
inversión o rentabilidad de la acción ROI.

Palabras clave

Análisis crítico, pertinencia, interacción social, prospectiva, gestión 
organizacional.
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ABSTRACT
Measuring the impact of training programs is a fundamental factor 
in public management, it seeks internal and external improvements 
in the training actions carried out by the organization. It is oriented 
towards continuous improvement and focuses on establishing the de-
gree to which the training program has responded to the needs of the 
actors involved: students, graduates, university and community. The 
impact measurement is presented for the Training Program in Solida-
rity Competencies for Transformative Leadership called “Provision of 
the Unadista Social Service”, of the UNAD through the implementa-
tion of the impact evaluation model for training programs. Developed 
with a mixed research design, for the quantitative evaluation, appl-
ying Likert-type measurement scales, from the qualitative evaluation 
a process of interviews and work with focus groups was carried out 
with guiding questions applicable to each level, its analysis was ca-
rried out through a phenomenological matrix and descriptive analy-
sis of semantic cut. Finally, an improvement proposal is presented 
for the following levels: critical analysis, relevance, social interaction, 
organizational management and organizational prospective from the 
transfer, observable result and return on investment or profitability of 
the ROI action.

Key words

Critical analysis, relevance, social interaction, prospective, organiza-
tional management.

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA PEDAGÓGICA 
INNOVADORA
El Sistema de Servicio Social Unadista SISSU, es un dispositivo or-
ganizacional encargado de gestionar la estrategia social solidaria y 
la interacción comunitaria que dinamizan el propósito del «liderazgo 
transformador», para la participación autónoma, libre, crítica y crea-
tiva de los integrantes de las comunidades, en la renovación per-
manente de sus procesos de autogestión formativa, transformación 
productiva y cambio sociocultural. Soporta su gestión en la imple-
mentación de la prestación obligatoria del Servicio Social Unadista, 
para todos los estudiantes de la UNAD (Acuerdo 014 del 23 de julio 
de 2018: Estatuto General de la UNAD, 2018, p.6).

El prestador del Servicio Social Unadista fortalece las competencias 
solidarias, a través del descubrimiento de habilidades que, en interac-
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ción con su comunidad, afianzan la experiencia propia del estudiante, 
en tanto, logra evidenciar la importancia de la dignidad y el compro-
miso con la responsabilidad social, y promueve en él, la importancia 
de un acompañamiento, sostenible en el tiempo, como apoyo al en-
cuentro de soluciones a las necesidades identificadas dentro de su 
misma comunidad (Moreno & González, 2021).

Estas Acciones solidarias, vistas desde la praxis del prestador del Ser-
vicio Social Unadista, que inician con el diagnostico solidario, entendi-
do este, como el análisis del territorio en conjunto con su comunidad, 
y que abre paso a la construcción colaborativa del plan de acción, 
que ha de desarrollar el estudiante en la misma comunidad, logran 
así mismo, que los miembros de la comunidad y por supuesto, el 
estudiante, desarrollen y fortalezcan habilidades de empatía, solida-
ridad y responsabilidad por la realidad del otro, asumiendo retos de 
transformación y de construcción colectiva de cara al bienestar social 
comunitario.

El Liderazgo trasformador, que germina en el prestador del Servicio 
Social Unadista, en su trabajo con la comunidad, motiva y despierta 
la pasión por ser solidario y rompe resistencias que lo impulsan para 
trabajar con el colectivo, en dirección de la construcción colaborativa, 
disposición comunitaria y compromiso social, reconociendo al otro, 
como ser virtuoso, en uso en propiedad de su buena voluntad (Leal, 
2021, p.85), como un valor del líder solidario promotor de cambios 
y transformación social, orientado al fortalecimiento de la gestión de 
la acción de conocimiento en pro de la confianza en sí mismo (Leal, 
2021, p.205), en el otro y en la sociedad (Blanco & Díaz, 2005).

La medición del impacto alcanzado por la implementación del Sistema 
de Servicio Social Unadista, en adelante SISSU, toma como punto 
de partida la acción formativa en competencias solidarias orienta-
das hacia el liderazgo transformador, mediante la implementación del 
modelo de evaluación de impacto a programas de capacitación del 
Dr, Donald Kirkpatrick (2000) con los aportes al modelo del Dr. Jack 
Phillips (2007).

El modelo seleccionado se compone de 5 niveles, en donde cada ni-
vel representa un nivel de impacto diferente y más avanzado que el 
anterior, y se orienta en reconocer el impacto en dos vías, el de los 
participantes y el de la organización. Para los participantes del pro-
grama, en este caso, los prestadores del Servicio Social Unadista, se 
realiza la evaluación mediante los dos primeros niveles de impacto; 
reacción y aprendizaje.

El modelo de evaluación de impacto a programas de capacitación 
propuesto por el Dr, Donald Kirkpatrick (2000), plantea inicialmente 
cuatro niveles, el modelo lo complementa posteriormente el Dr. Jack 
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Phillips (2007), quien replantea el modelo inicial e incluye un nivel 
adicional que contempla un enfoque centrado en los aspectos cuan-
titativos, que permite determinar el impacto económico que se haya 
generado como resultado.

Nivel 1. El primer nivel, es denominado de reacción, determina si la 
capacitación o formación fue satisfactoria. Aquí se busca indagar en el 
estudiante, respecto la satisfacción en la formación brindada a través 
de la estrategia curricular denominada Prestación del Servicio Social 
Unadista, este abordaje se realiza en términos de satisfacción del 
cliente, para ello, se ahonda en el estudiante mediante la generación 
de espacios de análisis crítico, orientados en reconocer su opinión, 
para de esta manera generar en prospectiva acciones pertinentes de 
cara al mejoramiento continuo.

Nivel 2. Este nivel se orienta en la medición del aprendizaje producto 
del proceso formativo, es decir, se evalúa si realmente se desarrolló 
conocimiento, se cumplieron los propósitos de aprendizaje y se logra-
ron los objetivos propuestos por el proceso formativo. La evaluación 
de este nivel se orienta en la verificación del desarrollo de competen-
cias solidarias y de la comprensión de lo que implica el rol como líder 
transformador.

Nivel 3. El nivel tercero aborda la transferencia, en términos de apro-
piación de los conocimientos adquiridos en el programa de formación 
y la aplicación de los mismos en su vida cotidiana, por tanto, busca 
determinar si el conocimiento y habilidades adquiridas se han aplica-
do en el contexto cotidiano, laboral y/o académico, lo cual conduce al 
siguiente nivel de impacto, donde se determina el resultado palpable 
de lo propuesto por la organización (Gutiérrez, 2013).

Nivel 4. Este nivel busca conocer si el programa en evaluación con-
tribuye con los propósitos institucionales, identificar de qué mane-
ra se aporta con los objetivos, valores, misión y visión institucional. 
Para esta evaluación, se tuvo en cuenta la contribución del SISSU a 
la Misión de la UNAD y a los componentes del Proyecto Pedagógico 
Unadista Solidarios PAPS.

Nivel 5. En este nivel se busca establecer en términos financieros de 
que manera la implementación del programa contribuye con la ren-
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tabilidad de la organización. Para la evaluación del SISSU, se tomó 
como referencia el ingreso por matrícula y se cruzó con los recursos 
asignados en el plan de inversión propuesto en el Plan de Desarrollo 
de la UNAD para el cuatrienio (2019-2023), con la claridad de la no 
incorporación de los rubros para la vinculación docente, por no contar 
con la exactitud en esos datos por parte del SISSU.

El proceso investigativo de evaluación de impacto al SISSU se reali-
zó mediante un diseño mixto con modelo mixto, en tanto, en todos 
los niveles se combinan métodos cualitativos y cuantitativos (Pereira, 
2011).  A continuación, se relaciona la distribución de la muestra y la 
batería de evaluación por niveles de impacto SISSU.

Tabla 1 Distribución de la Muestra y Casos de Estudio.
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Tabla 2 batería de evaluación de impacto por niveles

Resultados por niveles

El proceso de medición evidenció datos significativos en términos 
cuantitativos y cualitativos. Por ejemplo, se encontró que el 93.7 % 
de los estudiantes encuestados consideran que el Sistema de Ser-
vicio Social Unadista SISSU, cumplió las expectativas personales y 
profesionales, y fortaleció la participación autónoma con los integran-
tes de sus comunidades, lo cual es positivo y muestra que se están 
desarrollando procesos de formación que contemplan los propósitos 
establecidos en el PAPS; sin embargo, se hace necesario desarrollar 
un plan de acción para mantener estos resultados y afianzar en los 
nuevos estudiantes las competencias personales y profesionales re-
lacionadas con el interés por participar en el desarrollo social de sus 
comunidades.

Se encontró evidencia en cuanto a que la prestación del servicio social 
Unadista, ha fortalecido el sentido responsabilidad social, en tanto, 
integra a la academia con las dinámicas regionales a partir de un 
ejercicio participativo de inclusión social, en donde los estudiantes 
mediante el desarrollo de acciones solidarias promueven ejercicios 
dialógicos permanentes con los territorios, y en esta dinámica solida-
ria, aportan a la transformación social de las regiones.
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Figura 1. Resultados Evaluación por Niveles Impacto SISSU

Fuente: Elaboración propia 

En el cumplimiento de las expectativas personales y profesionales, 
por parte de los estudiantes que desarrollan acciones SISSU, es muy 
importante mencionar, que el ejercicio formativo de aprendizaje-Ser-
vicio, posibilita el desarrollo y fortalecimiento de la participación autó-
noma con los integrantes de las comunidades, esto, en dos sentidos: 
el reconocimiento del territorio y la búsqueda de soluciones efectivas 
para atender las problemáticas identificadas.

La evaluación da cuenta de una diferencia estadísticamente signifi-
cativa, en cuanto al desarrollo de acciones comunitarias por parte de 
los estudiantes que no han prestado el servicio social, lo que podría 
traducirse en una desventaja para estos estudiantes, en términos de 
desarrollo de competencias solidarias, que pueden contribuir con su 
fortalecimiento en el ejercicio profesional.

Lo anterior, se refuerza con los hallazgos encontrados en la inda-
gación realizada a los estudiantes que han desarrollado su práctica 
profesional en el escenario SISSU, ellos refieren, que el trabajo prác-
tico ha propiciado “...un cambio en el desarrollo de sus competencias 
sociales y disciplinares.” (Practicante SISSU, 2021).

Al respecto, otros de los participantes del estudio manifestaron que: 
“..desde la prestación de los servicios sociales se desarrolló una In-
teracción con la comunidad, y se generó motivación en desarrollo del 
liderazgo trasformador…“(Practicante SISSU, 2021); Otro estudiante 
manifestó “…usé herramientas virtuales y me permitió llegar a más 
personas a pesar de la pandemia que afectó a nuestro país…” (Estu-
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diante SISSU) ; otro de los estudiantes participantes en el estudio “…
Tener presente el aporte dela comunidad, el aporte o el sentir de la 
comunidad, fortalece competencias personales como el liderazgo, la 
investigación, la parte humanitaria…”(Estudiante SISSU).

VALORACIÓN DE IMPACTOS DESDE LOS EJES 
TEMÁTICOS
El proceso de evaluación del Sistema de Servicio Social Unadista, per-
mitió conocer el impacto alcanzado por la implementación del siste-
ma, para ello, se contó con la participación de los estudiantes que han 
prestado el servicio social, los docentes que acompañan el proceso, 
docentes de las escuelas, algunos de ellos promotores de procesos 
de articulación con el sistema, estudiantes que han desarrollado su 
componente práctico en el escenario SISSU, monitores del Observa-
torio Intersistémico OIR y por supuesto, las comunidades que se han 
beneficiado de las acciones solidarias adelantadas por el SISSU desde 
sus diferentes estrategias de acción.

En esta dinámica de interacción social, se ratifica el aporte del SISSU 
en el enrutamiento del estudiante hacia el liderazgo transformador, 
en tanto, se promueve el cambio de perspectiva individual, hacia una 
perspectiva social, de lo personal a lo colectivo, mediante la adqui-
sición de herramientas que favorecen la acción comunicativa para la 
interacción social, mismas que le permiten acercarse efectivamente 
a las comunidades y vincularse a ellas, mediante la acción creati-
va propia del pensamiento Unadista, materializada por las acciones 
solidarias desarrolladas, lo que abre paso a la presentación e imple-
mentación de diversas estrategias que contribuyen con soluciones a 
las problemáticas identificadas. Para los estudiantes, “se abre una 
ventana para entender a la comunidad y crear interacción social para 
contribuir al buen desarrollo de la comunidad” (Estudiante encuesta-
do, 2021).

En cuanto a la formación de las competencias solidarias evaluadas en 
el segundo nivel del modelo, se evidencian hallazgos importantes, los 
resultados obtenidos dan cuenta que el SISSU, favorece de manera 
significativa la adquisición de competencias solidarias, orientadas ha-
cia el liderazgo transformador, esto, como resultado del ejercicio que 
realizan con la comunidad.

Por tanto, y de acuerdo con los hallazgos del presente estudio, para 
los estudiantes que han realizado la prestación del servicio social 
Unadista, se posibilitan escenarios comunitarios que les permiten co-
nocer las vivencias en interacción con los demás, dar importancia a 
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la comunidad, identificar problemáticas y brindar soluciones a estas, 
ampliar su fortalecimiento en la formación profesional, personal y so-
cial, conocer la importancia de promover el bienestar de las personas 
y convertirse, inclusive, en un factor sustancial para la transformación 
pertinente de las comunidades.

Todo lo anterior, a partir del desarrollo de competencias en responsa-
bilidad con el otro y conciencia sobre las realidades de las comunida-
des, conociendo el contexto y comprendiendo el rol del actor comu-
nitario, identificando la acción solidaria como pilar fundamental del 
quehacer profesional y actor de un cambio social, en corresponden-
cia, justamente con el Proyecto Académico Pedagógico Solidario, en 
el aparte siguiente:

El desarrollo comunitario surge a partir de las necesidades funda-
mentales (axiológicas y existenciales) que experimentan las perso-
nas, como expresión apremiante de la situación en que viven, por las 
carencias que padecen, pero también por la falta de desarrollo de sus 
potencialidades, capacidades y competencias, para la organización 
social y productiva que les permita adquirir los satisfactores para re-
solverlas (UNAD, 2011, p.190).

Es muy importante dar a conocer la perspectiva comunitaria, en tan-
to, fortalece la mirada interna que se desprende de las observaciones 
de los estudiantes y docentes, analizadas en los anteriores niveles. 
El turno para retomar la percepción comunitaria, y cómo ella valora 
la acción Unadista adelantada desde el SISSU, al respecto se en-
contraron importantes hallazgos, que ratifican que el sistema avanza 
en el camino correcto, esto se evidencia en que para el 96% de las 
personas, pertenecientes a las comunidades en donde el SISSU ha 
desarrollado sus acciones solidarias, este contribuye con el fortaleci-
miento del sentido social, orientado en la necesidad del empodera-
miento comunitario como posibilitador para el cambio social, para el 
94% contribuye con el fortalecimiento comunitario, el 95% manifestó 
que ayuda en la reducción de brechas sociales, el 93 % considera la 
importancia de las acciones solidarias desarrolladas por los estudian-
tes, y el 90% las considera muy pertinentes.

Desde este panorama comunitario, se reconoce el impacto alcanzado 
por el SISSU, y como las comunidades son receptivas ante este tipo 
de estrategias que, para ellas, inciden en su desarrollo y bienestar 
comunitario. Por lo tanto, articular esfuerzos comunitarios en torno 
a una dinámica social, da sentido a la acción Unadista, y convoca a 
la generación y optimización de estrategias mediante el aprovecha-
miento de esos espacios comunitarios, abiertos para el diálogo, la 
formación y el intercambio de saberes y experiencias, lo que permite 
orientar de forma más efectiva las necesidades comunitarias, su iden-
tificación y solución.



46

Con lo anterior, se puede evidenciar que, con los resultados encontra-
dos en los primeros tres niveles de análisis, el SISSU ha logrado un 
impacto positivo en los estudiantes y en las comunidades en donde ha 
interactuado, esto ratifica su contribución al gran desafío que convoca 
el PAPS. Además de ello, en la encuesta aplicada a los docentes, el 
97.1 % manifestó que la Prestación del Servicio Social contribuye con 
la misión de la UNAD, resultados respaldados con las opiniones de los 
estudiantes, en cuanto a que el SISSU aporta a la misión institucional, 
al ofrecer herramientas que propician y forjan el liderazgo trasforma-
dor, mediante el reconocimiento de las necesidades y realidades que 
las comunidades de todos los sectores en donde el SISSU hace pre-
sencia, presentan desde su diario vivir.

En este cuarto nivel de análisis, relacionado con la contribución del 
programa, es decir, el SISSU, a la organización, es decir la UNAD, se 
ratifica la importante contribución al PAPS, mediante el reconocimien-
to en el cumplimiento de objetivos misionales, como por ejemplo, 
brindar la posibilidad para que el estudiante desde su proceso aca-
démico, identifique la importancia de trabajar con las comunidades y 
para las comunidades, en la búsqueda de una mejora continua, para 
fomentar una mejor calidad de vida y formarse como seres humanos 
integrales.

A nivel general se evidencia que los estudiantes generan reflexión y 
conciencia frente al actuar, fomentando cambios ante las problemáti-
cas de las comunidades, desarrollando competencias hacia el lideraz-
go transformador con impacto social. Por tanto, es de vital importan-
cia que nuestros procesos formativos, continúen promoviendo que los 
estudiantes entiendan y se entiendan en el mundo, con un rol prota-
gónico para la generación de cambio, se aseguren de la pertinencia 
y coherencia de la materialización de sus ideas en un plano real, re-
conozcan los recursos del ambiente; dentro de estos los talentos hu-
manos, sus potencialidades y capacidades para promover ejercicios 
dialógicos de construcción colectiva, y con todo lo anterior, sublimar 
la acción humana, mediante la dignificación del trabajo como proceso 
fundamental para la conservación de la especie y del planeta.

En esta línea discursiva, promover la claridad inherente que subyace 
en el significado del ejercicio de la solidaridad, que conduce a la ne-
cesaria comprensión de identificar, potencializar y visibilizar la acción 
comunicativa que permita al estudiante generar acciones creativas, 
es decir, acciones que denominamos solidarias, que, en un escenario 
de interacción, logren como resultados, respuestas innovadoras a las 
necesidades de sus contextos.

Para finalizar, se ratifica de esta manera, que las acciones solidarias 
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se convierten en la plataforma para que nuestros estudiantes, desde 
diferentes escenarios de formación, interacción, investigación e inno-
vación, desarrollen “competencias solidarias” como líderes transfor-
madores con la capacidad de impactar positivamente en el desarrollo 
de sus comunidades. 
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La siguiente ponencia plantea un análisis de los cursos Taller integral del 
programa de Artes visuales, que se establecen como la fase de la carrera 
en que los estudiantes plantean y desarrollan su proyecto de grado. En la 
reflexión planteada a continuación se sitúa a ese Taller integral como una 
estrategia metodológica que a su vez opera como medio para la creación y 
producción de planteamientos artísticos de los estudiantes. Siendo a su 
vez, este taller, una apuesta del programa de artes visuales de la UNAD 
para dar a entender en el espacio institucional la importancia de la 
investigación creación en modalidad virtual en artes visuales y proponer la 
opción de grado denominada “Creación de obra”. 

El recorrido hecho por el programa de artes visuales, con estrategias como 
el Taller integral, ha permitido la ampliación de escenarios institucionales 
para la investigación, la oferta académica y el proceso formativo de los 
estudiantes de diferentes regiones del país. Estudiantes que comprenden 
la práctica artística como un ejercicio reflexivo, expresivo, contextual y 
plástico, parte de un proceso de formación académico profesional.

 
The following paper presents an analysis of the Taller integral courses of 
the Visual Arts program, which are established as the phase of the career 
in which students propose and develop their degree project. In the following 
reflection, the Taller integral is situated as a methodological strategy that 
operates as a way to encourage the creation and production of artistic 
proposals of the students. This workshop is also a bet of the visual arts 
program of the UNAD, with the aim of understanding the importance of 
research-creation in virtual modality in visual arts in the institution. Also, as 
a way to promote the degree option called “Creation of work”. 
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The  experience acquired by the visual arts program, with  strategies 
such as the Taller integral, has allowed the expansion of institutional 
stages for research, the academic offer and the formative process of 
students from different regions of the country. Students that unders-
tand the artistic practice as a thoughtful, expressive, contextual and 
artistic practice, as part of a process of academic and professional 
training.

Palabras clave Taller virtual, artes en virtualidad, creación de obra.

La figura del artista en el taller hace parte de la imaginería ligada al 
oficio, por ejemplo, la conocida pintura de Courbet, El taller del pintor 
(1854/55), en donde aparece un artista en su estudio mientras pinta 
rodeado de una serie de personajes y modelos dispuestos de manera 
teatral, casi alegórica, resulta atemporal y a su vez cotidiana para las 
personas que se dedican al arte en la actualidad. El estudio del artista 
es un revival de diversas épocas de la historia. Esta percepción de 
espacio de trabajo, estudio (tan ligada al mismo origen del término 
francés atelier) conlleva a uno de los conceptos a los cuales estuvo (y 
de pronto todavía está) ligada la palabra arte: la técne. La destreza 
para hacer, transformar la materia en un sentido plástico. En este or-
den de ideas, el sentido del taller del artista ha estado ligado a la idea 
de arte que surgió desde la antigüedad y que se estructuró como la 
conocemos ahora durante la edad media. Martinez J. (2019). Plantea 
en su texto sobre el taller que “se creaban pinturas y esculturas con el 
mismo espíritu con que se fabricaban muebles. Ello quiere decir que 
el propósito del oficio, las relaciones del productor con su comitente 
o cliente, y la situación social del que creaba era exactamente los de 
un artesano. En la época moderna, el oficio se separó del arte, mejor 
dicho, arte y oficio se separaron uno del otro, y no solamente en daño 
del oficio”.
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El taller en la actualidad puede percibirse como un espacio anacrónico 
debido a las diversas ampliaciones del sentido de las obras, en las que 
se cuestionó la misma idea del arte producto de las primeras van-
guardias del siglo XX y el ensanchamiento de las fronteras entre prác-
ticas artísticas y técnicas. El peso conceptual sobre la obra pone tam-
bién en crisis la idea de taller en el siglo XXI. No obstante, el espacio 
y concepto sobreviven en la actualidad. Es un término que se emplea 
con diferentes acepciones en el arte. Por una parte constituye una 
estrategia metodológica ligada al oficio (de amplia tradición en la en-
señanza de la pintura desde la antigüedad), por otra parte, en el cam-
po académico se usa para referir a un curso específico que busca el 
desarrollo de algunas competencias en el proceso de formación de 
artistas. 

La noción de taller, como estudio y espacio de trabajo para la produc-
ción artística, continúa vigente en nuestros días, aun cuando ha vivido 
cambios que se han adaptado a las diferentes formas de producción 
y exhibición de las mismas artes. Señalo en esta ocasión el caso del 
taller como una extensión de la producción del arte actual, específica-
mente dos casos destacables a señalar. El primer escenario de taller 
se sitúa en la relación con las ciudades, o el espacio público/privado; 
la ciudad/taller como lugar que sirve como espacio de producción y 
exhibición de obras, a veces enmarcadas dentro de denominaciones 
como arte urbano o arte público. El segundo escenario de taller se si-
túa en otro ambiente de la esfera social y es el taller en la virtualidad. 

En la reflexión planteada en esta ponencia se hace énfasis en el esce-
nario de taller virtual. Taller virtual como un espacio en el cual se pue-
den acoplar diversas formas de software y dispositivos relacionados 
con la producción de recursos educativos digitales (plataformas vir-
tuales, cámaras digitales, tabletas, estrategias hi y lo-fi, desarrollos 
libres, abiertos, privados). Esta comprensión del taller supone que 
la producción de obra que se da en los ambientes virtuales también 
puede circular en la virtualidad a través de Museos, galerías y plata-
formas digitales. 

Cuando comenzó la oferta el programa de artes visuales en la UNAD 
las preguntas sobre el taller ligado al escenario virtual de enseñanza 
y creación fueron claves para la propuesta de articular la mediación 
virtual como un espacio de convergencia teórica, práctica y tecnoló-
gica como el espacio culmen del proceso formativo que no sólo com-
portaba procesos de experimentación plástica, sino también de cir-
culación de obra. En la UNAD no se contemplaba la opción de grado 
creación de obra para el año 2016, lo que implicó pensar la manera 
de formular un proceso normativo que garantizara el cumplimiento 
de la proyección de la creación y reflexión alrededor del pensamiento 
artístico como la opción para obtener el título de grado. La prospec-
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tiva formulada en el documento de condiciones permitió al equipo de 
profesores trazar una ruta que comenzó con el diseño de los cursos 
Investigación de procesos artísticos, Taller Integral I y Taller Inte-
gral II proyecto final. Una vez diseñados y acreditados estos cursos, 
pero todavía no ofertados, se conformó un equipo de trabajo con las 
personas de la oficina de Calidad, los docentes de investigación y los 
profesores de artes visuales con el fin de incluir a la creación de obra 
artística como opción de grado que debía surtir una serie de pasos 
para poder ofrecerse como parte del plan de estudios una vez el es-
tudiante terminara su proceso formativo, justamente, al aprobar el 
curso de taller integral II. 

En lo referente al término “integral”, que complementa al taller, este 
surge en respuesta a la necesidad de articular los conocimientos teó-
ricos, las reflexiones, los medios, técnicas y estrategias prácticas para 
la producción de una obra. El proceso para la realización de la obra 
de arte en el ámbito educativo es superlativo, en razón a la necesi-
dad de agudizar la sensibilidad para producir imágenes, acciones y 
gestos, que respondan a la pregunta sobre las temáticas elegidas por 
los artistas en formación para el desarrollo de su proyecto. En este 
orden de ideas, es necesario hace énfasis en que en los procesos de 
creación no se puede separar el objeto de investigación del sujeto en 
tanto los artistas producen en un contexto determinado desde sus 
experiencias, pulsiones, intuiciones y desde luego, técnicas. 

El trabajo en el taller dentro del aula virtual requiere un marcado én-
fasis en el aprendizaje autónomo, sobre el cual el diseño curricular de 
la UNAD hace un énfasis a partir de la comprensión e incorporación 
de las tecnologías de la comunicación y la información como medios 
y mediaciones fundamentales en la era digital en clave de interpreta-
ción de diversos elementos contextuales. En los diferentes entornos 
del campus virtual se proponen las herramientas, guías de aprendiza-
je y actividades para el curso, no obstante, el trabajo de creación que 
realiza el estudiante implica una serie de acciones de indagación por 
su entorno y una aguda lectura del contexto para el abordaje sensi-
ble, teórico y plástico en los procesos de construcción de imagen que 
resultarán en la producción de una obra. En este orden de ideas, el 
carácter procesual del taller es un elemento constitutivo del curso. En 
la estrategia de taller se conjugan elementos de la enseñanza tradi-
cional donde el rol del maestro para Zubiria (2015) es “repetir y hacer 
repetir” “corregir y hacer corregir” ya que es gracias a la reiteración 
que se logra el aprendizaje, y también elementos de la pedagogía 
activa y el aprendizaje por descubrimiento cuyas intencionalidades 
apuntan a un aprendizaje significativo. Empero, la experimentación 
en esta propuesta micro curricular apunta a proximidades con los 
modelos dialogantes, las metodologías interestructurantes, asevera 
Zubiria (2015) están asociadas a la valoración del proceso de apre-
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hendizaje que reivindican el papel directivo y mediador del docente 
(asesor de proyecto) y el papel activo del estudiante. El escenario 
de confrontación colegiada de los estudiantes sobre sus procesos de 
creación, con compañeros y docentes, afianzan la capacidad de inda-
gar, ajustar y ahondar en las diversas dimensiones que implican los 
procesos de investigación creación. 

En la apuesta por el sentido de una pedagogía dialogante dentro del 
taller, tal y como lo menciona Julian de Zubiria, se reclama la necesi-
dad de que los individuos se conozcan, que comprendan sus orígenes 
y raíces y que elaboren de manera más reflexiva y activa su proyecto 
de vida individual y colectivo (Zubiría, J. 2015). La producción de 
obra de arte en el programa de artes visuales está ligada al escenario 
regional y territorial como uno de los rasgos distintivos dada su natu-
raleza nacional que pretende impactar en lugares con poco acceso a 
la formación en artes. 

Para Ricardo Hernández, director del curso de Taller Integral desde el 
año 2020, los estudiantes crean puntos de referencia en sus procesos 
creativos por medio de aproximaciones basadas en el ensayo y en el 
error, en donde el profuso trabajo práctico y teórico es esencial. El 
objetivo de dicho espacio no es entonces la solución de problemas 
para los estudiantes, sino la capacidad de crear un espacio de tra-
bajo colectivo que propicie la identificación de la razón de ser de la 
obra por parte del estudiante. Es un proceso sobre todo autogestivo; 
un lugar en el que se logre identificar el porqué y el para qué de la 
obra, comprendiendo el mecanismo estructural de la misma y, de ese 
modo, estableciendo metodologías de trabajo propias que le permitan 
el desarrollo acertado de obra, incluso en un tiempo posterior a su 
fase universitaria. Hernández, R. (2020) En este sentido, la muestra 
constante de los avances personales del estudiante en la construc-
ción de imagen y los progresos formales de medios y técnicas se ven 
constantemente en contraste con el escenario dialógico del encuentro 
colectivo y colegiado para presentar sus proyectos. 

En el curso Taller integral II proyecto final la intensidad es significa-
tiva toda vez que cuenta con seis créditos académicos, es decir casi 
288 horas de trabajo autónomo en donde el estudiante trabaja a un 
tiempo en el documento de reflexión y los procesos de experimen-
tación plástica de construcción de imagen, así como las sesiones de 
acompañamiento por parte del asesor en el aula virtual. Durante este 
curso el estudiante parte del anteproyecto planteado durante el pe-
riodo anterior en el curso Taller integral I, en donde ha logrado iden-
tificar un problema artístico— conceptual—reflexivo y una estrategia 
de desarrollo. Durante el curso Taller integral II recibe el acompaña-
miento de un asesor, acorde a su propuesta, quien lo acompañará en 
aspectos teóricos y plásticos, entregas de los cortes de avance y la 
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elaboración de los requisitos institucionales para llegar a la culmina-
ción del curso y, posteriormente, de la opción de grado. 

Finalmente, es indispensable aclarar que el taller integral II finaliza 
con una entrega colegiada cerrada, que no se constituye en una sus-
tentación de proyecto de grado, que tiene por objeto la revisión de 
proyectos desde las diversas miradas de profesores y estudiantes del 
programa de artes visuales. 

El proceso inicia con una fase de fundamentación y concluye con una 
creación (Figura 1) no obstante, se requiere un importante despliegue 
didácticas interactivas entre los actores de la ruta, estudiantes y do-
centes en los diversos escenarios propuestos, es decir, el aula virtual 
y el Museo Universitario de Arte Digitales. Como se puede ver en el 
esquema, la obra está presente al igual que el artista en formación, 
en un ciclo que enmarca todo el proceso formativo.

Ruta metodológica del taller integral y la creación de obra

Al plantear el sentido de la producción de una obra de arte en el con-
texto formativo surgieron todo tipo de disertaciones sobre la defini-
ción de aquellas prácticas que se enmarcan dentro de la creación. En 
términos generales, es muy complicado situar una definición que sea 
abarcante, pero que también limite los ámbitos de actuación toda vez 
que esta definición implicaría al reglamento estudiantil y desde luego 
al procedimiento de creación de obra que , a su vez, sería usado por 
el programa de música y todos aquellos que se diseñen para nuevas 
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vigencias, por ejemplo programas académicos de literatura. 

“Opción de grado que realiza el estudiante en los programas 
del campo de las disciplina artísticas y literarias, orientada a la 
producción de obra como resultado de un proceso de investi-
gación y creación estética que incluye: objeto, dibujo, pintura, 
instalación, evento artístico, acción plástica, creación multime-
dia y ensamble, composición, arreglo, producción musical, in-

tervención compositiva y producción literaria, entre otras”. 

Creación de obra artística, como lo estipula el Artículo 73 del Re-
glamento Estudiantil (Acuerdo 0029 del 13 de diciembre de 2013) 

Una vez formulado el procedimiento de creación de obra dentro de 
las diversas opciones contempladas en la universidad es necesario se-
ñalar que, después de centrar diversas estrategias de aprendizaje en 
clave de taller con los estudiantes, directores de curso y asesores de 
proyecto, surge la figura del jurado evaluador. Una vez el estudiante 
aprueba el taller integral, solicita el aval de su asesor, a través de un 
formato que autoriza el proceso de sustentación. Esta acción activa 
la opción de grado Creación de obra. Después de esto, la primera de-
terminación es el nombramiento de jurados de grado, una terna por 
estudiante, designada por el comité curricular del programa y confor-
mada por dos profesores de la universidad y uno externo.

El reglamento de la universidad refiere a los jurados y sus funcio-
nes como docentes, tutores o pares académicos, vinculados o no a 
la institución, que por su formación y experiencia disciplinar están 
académicamente habilitados para evaluar el trabajo de grado y, sus 
responsabilidades son, entre otras: a) Conceptuar sobre el trabajo de 
grado asignado. b) Informar las recomendaciones y correcciones que 
considere adecuadas para mejorar el trabajo de grado. c) Verificar 
que las correcciones exigidas se efectúen de manera apropiada. d) 
Participar en la sustentación del trabajo de grado, y verificar la calidad 
argumentativa del estudiante. e) Emitir fallo final sobre la aprobación 
o desaprobación del trabajo. (Artículo 73 del Reglamento Estudiantil)

La revisión de los tres jurados garantiza que la lectura del documento 
sustentatorio y la obra de arte para exponer, responden a un pro-
ceso de investigación-creación con abordajes y enfoques desde las 
artes. Las observaciones le permiten al estudiante, antes de pasar 
a la sustentación, asumir o rechazar de manera argumentativa las 
recomendaciones de los jurados. En el momento en que los tres jura-
dos aprueban el documento y la obra, el trabajo se avanza a la pro-
gramación de la sustentación. Esta fase final contempla la exposición 
pública grupal de los trabajos de grado de los estudiantes a través de 
la plataforma MUNAD en una exposición colectiva. En dicho escena-
rio, los jurados deliberan para presentar una evaluación cualitativa y 
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cuantitativa del trabajo, que queda registrado mediante un acta. 

Como se ha expuesto en esta ponencia, en la ruta del desarrollo de 
la ruta de opción de grado (Figura 1) conjugar el taller integral con la 
opción de grado ha permitido poner en el centro de las reflexiones e 
interseticios del programa a los estudiantes y docentes la elaboración 
de la obra de arte como un producto del establecimiento de relacio-
nes entre los conocimientos teóricos las reflexiones de corte histórico 
y la dimensión sensible y plástica para expresar diversos problemas 
diversas lecturas a través de la producción de obras a través de la 
construcción de imagen. 

Teniendo en cuenta esta relación del taller en procesos pedagógi-
cos en la virtualidad, es pertinente señalar que su componente de 
participación docente— estudiante guía el proceso de aprendizaje y 
de estructura curricular, debido a que el concepto de taller está tan 
íntimamente ligado al arte porque contrae una serie de intuiciones 
expresivas y experimentales que han estado presente en los seres 
humanos durante sus procesos evolutivos después del comienzo de 
las primeros dibujos y pictogramas. En el taller se aprecian matices 
de la vida que permite integrar diferentes dimensiones (políticas, so-
cial, culturales) del ser humano a través de la creación. Para Martínez, 
J.(2019) La antropología cultural tiene, en el taller una presencia viva 
de integralidad y de ecorelación. Así se enfatiza en la relación del arte 
con la vida a través del taller como lugar pero también idea, metáfora. 

Pensar el taller como espacio de creación y circulación en un contexto 
universitario, sitúa la reflexión, como lo afirma Martinez, J. (2019) 
es un espacio multiangular y multisígnico. Su comprensión exige una 
perspectiva transdisciplinar no como negación de las disciplinas, sino 
como requerimiento de integralidad. Dentro del proceso educativo en 
artes se presenta la necesidad de exponer, “sacar fuera” el resultado 
del taller y esta es una acción imperante en gran parte de los artistas. 
Circular la obra, inicialmente para corroborar los aprendizajes signifi-
cativos como artista en formación, pero posteriormente con la inten-
cionalidad de obtener con la obra diversos fines, desde comerciales o 
espirituales, pedagógicos, sociales políticos y sobre todo expresivos 
partiendo de la necesidad de comprender al arte como una manifes-
tación irreductible en la construcción cultural del universo simbólico 
para la comprensión del mundo. 

CONCLUSIONES
Debido a la importancia del taller en artes visuales, socializada en 
esta ponencia y analizada desde el programa en artes visuales, es 
necesaria su vinculación con los medios, las mediaciones y las herra-
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mientas virtuales en coherencia con la modalidad del programa de 
artes visuales de la Unad. 

Esa vinculación del taller con estrategias y tecnologías de diferentes 
momentos de la historia permite establecer una ruta sólida en proce-
sos de investigación y creación, en concordancia con los retos crea-
tivos, reflexivos y de contexto de estudiantes situados en diferentes 
regiones del país. 

El proyecto pedagógico del programa de artes visuales considera in-
dispensable la vinculación de la práctica de taller virtual a lo largo de 
la carrera profesional, hasta su fase de cierre. El proceso de creación, 
producto del trabajo de taller.

Incluir conceptos como la obra artística y el procedimiento de creación 
de obra como opción de grado dentro de la normatividad de la Univer-
sidad garantiza a los estudiantes de artes visuales y otras disciplinas 
un Marco con las especificidades necesarias para garantizar la calidad 
en la formación en Artes. lo anterior implica un diálogo permanente 
entre ejercicios académicos investigativos y administrativos dentro de 
diferentes instancias de la organización universitaria. 
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RESUMEN
La Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería – ECBTI de la 
Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD reflexiona constan-
temente sobre la pertinencia de su accionar pedagógico y la calidad 
de sus interacciones con los estudiantes. En este marco emprende en 
2021 la incorporación de espacios de participación abiertos, democrá-
ticos y con rigor disciplinar para hacer una lectura desde la perspec-
tiva de los estudiantes de temáticas estratégicas en el quehacer de 
sus programas. En 2021 esta reflexión fue alrededor de las funciones 
sustantivas y cómo se expresaban estas a los ojos de los estudiantes 
y desde su nivel de comprensión de estas. En 2022, la reflexión se 
propuso alrededor de la inclusión social para el desarrollo regional.

Estos ejercicios permitieron a los programas de la escuela, incorporar 
aspectos de análisis y variables que sólo los estudiantes, desde su 
relación directa e inmediata con los territorios lograban identificar y 
evidenciar. Estos análisis facilitaron a los programas enriquecer sus 
procesos de autoevaluación, renovación de registros calificados, acre-
ditación, diseño de nuevos programas; además de incorporarse como 
acciones concretas en sus planes de mejora, investigación y relacio-
namiento con el sector externo.

Adicionalmente, la experiencia empoderó los liderazgos de docentes 
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que desde la dinamización de estos escenarios lograron reconocer el 
saber y conocimiento previo de sus estudiantes, lograron establecer 
espacio de interacción entre pares y reconocieron las necesidades de 
los territorios a los cuales se sirve desde las disciplinas de la escuela 
con la finalidad de mejoras la calidad de vida de sus habitantes.

Palabras Clave

Docente, Educación, Tecnología de la información, Desarrollo regio-
nal, Liderazgo, Cambio Social. 

ABSTRACT
The School of Basic Sciences, Technology and Engineering - ECBTI of 
the National Open and Distance University UNAD constantly reflects 
on the relevance of its pedagogical actions and the quality of its inte-
ractions with students. Within this framework, in 2021 it undertakes 
the incorporation of open, democratic and disciplinary rigorous par-
ticipation spaces to read strategic topics from the perspective of stu-
dents in the work of its programs. In 2021 this reflection was about 
the substantive functions and how these were expressed in the eyes 
of the students and from their level of understanding of these. In 
2022, the reflection was proposed around social inclusion for regional 
development.

These exercises allowed the school programs to incorporate aspects 
of analysis and variables that only the students, from their direct and 
immediate relationship with the territories, were able to identify and 
demonstrate. These analyzes allowed the programs to enrich their 
self-assessment processes, renewal of qualified registrations, accre-
ditation, design of new programs; in addition to being incorporated 
as concrete actions in their improvement, research and relationship 
plans with the external sector.

Additionally, the experience empowered the leadership of teachers 
who, from the dynamization of these scenarios, managed to recog-
nize the knowledge and prior knowledge of their students, managed 
to establish a space for interaction between peers and recognized the 
needs of the territories that are served from the disciplines of the 
school in order to improve the quality of life of its inhabitants.

Keywords

Education, Teachers, Information technology, Regional development, 
Leadership, Social change
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DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 

PEDAGÓGICA INNOVADORA
La Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería – ECBTI, de 
la Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD, cuenta con 21 
programas académicos, distribuidos de acuerdo con el nivel de for-
mación, de la siguiente manera: 5 maestrías, 3 especializaciones, 7 
universitarios y 6 tecnológicos. Cada programa académico, en el mo-
mento de rendir cuentas a la sociedad, debe responder por seis (6) 
responsabilidades sustantivas, como son: Formación integral, Inves-
tigación, desarrollo regional, Inclusión, participación y cooperación, 
Internacionalización e Innovación tecnológica. 

A partir de estos programas de formación, la ECBTI busca aportar al 
fortalecimiento de las capacidades de transformación de los territorios 
y de esta manera generar un alto impacto en la sociedad. Para ello 
se requiere que constantemente los programas busquen elevar sus 
niveles de calidad y por ello es importante contar con líderes transfor-
madores que logren la resonancia entre el pensamiento institucional 
y el de los miembros de la organización. La comunicación efectiva es 
un tema clave, en el liderazgo; podría decirse que la comunicación es 
el espíritu que conecta a los líderes de una organización. Es impor-
tante entender que la comunicación requiere estrategias claramente 
diseñadas para que surta el efecto benéfico dentro de una institución. 
Si no es así, la comunicación puede volverse contra los líderes y, en 
su acumulado, contra la misma organización, de allí la importancia 
de múltiples dispositivos y de estrategias para evitar el fracaso de un 
proyecto o de una institución (Leal Afanador, 2021, pág. 207).

El liderazgo del docente unadista parte de su vocación y su compromi-
so con la causa social educativa de la institución. Estos liderazgos se 
dan en el marco de la perspectiva de materializar el Proyecto Acadé-
mico Pedagógico Unadista para transformar las realidades y contextos 
de los estudiantes, sus familias y los pobladores de sus territorios. En 
este sentido, la ECBTI, en un esfuerzo por desarrollar y profundizar su 
pertinencia con la realidad del país, entiende que sus estudiantes son 
la mejor estrategia de relacionamiento con el contexto.

Este liderazgo transformacional de los docentes, apalancado en los 
valores unadistas de la buena voluntad que marca su compromiso, la 
confianza mutua que expresan los equipos de trabajo, las estrategias 
y espacios de comunicación efectiva abiertos por los programas y la 
escuela, el ejemplo que estos impregnan en cada uno de los munici-
pios donde hacen presencia, y la pasión por el cambio y la innovación 
que determinan la impronta de transformación de la ECBTI, encuen-
tra su expresión máxima cuando se interlocuta con los estudiantes y 
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se hace lectura del mundo a través de sus ojos y su comprensión del 
medio (Leal Afanador, 2021, págs. 202-210).

Sumado a lo anterior, en Colombia, el Ministerio de Educación Nacio-
nal define las actividades de los estudiantes como: Conjunto de ope-
raciones y tareas que los estudiantes pueden realizar para involucrar-
se en la vida institucional, a través de oportunidades como liderazgo, 
responsabilidad social, ciudadanía, voluntariado y experiencia laboral 
(Ministerio de Educación Nacional, 2021). Adicionalmente, el Decreto 
1330 de julio 25 de 2019, en su Artículo 2.5.3.2.3.1.6. Modelo de 
bienestar, especifica: la institución establecerá las políticas, procesos, 
actividades y espacios que complementan y fortalecen la vida acadé-
mica y administrativa, con el fin de facilitarle a la comunidad institu-
cional el desarrollo integral de la persona y la convivencia en coheren-
cia con las modalidades (presencial, a distancia, virtual, dual u otros 
desarrollos que combinen e integren las anteriores modalidades), los 
niveles de formación, su naturaleza jurídica, tipología, identidad y 
misión institucional (Ministerio de Educación Nacional, 2019, pág. 9)

Entonces, en el esfuerzo de la ECBTI por profundizar y fortalecer los 
espacios de vida académica y vida universitaria, se entiende el aspec-
to fundamental de la acción pedagógica como:

Proceso que dinamiza la formación integral de los estudiantes desde 
el Modelo Pedagógico Unadista, mediante la planificación, la reflexión 
- acción, la interacción, la evaluación y la innovación en los diferen-
tes ambientes de aprendizaje y contextos. Integra las formas, tipos 
y escenarios de acompañamiento docente y del trabajo académico y 
las relaciones que se dan para posibilitar el aprendizaje (Universidad 
Nacional Abierta y a Distancia. Consejo Superior Universitario, 2020, 
pág. 32).

Por ello, desde los programas de la ECBTI se considera indispensable 
generar espacios de interacción, para lo que se realizan diferentes 
actividades para/con los estudiantes, como son: webinars, works-
hops, programas de radio, talleres, ciclos de conferencias, eventos, 
jornadas de actualización, entre otros. Es de resaltar que uno de los 
eventos que ha logrado un sello Unadista gracias a su trayectoria e 
impacto, es “Expotech” el cuál se desarrolla anualmente y que en el 
año 2022 realizó su séptima versión. En el año 2021, se tuvo la ini-
ciativa de articular el Encuentro con Estudiantes de la ECBTI a evento 
de Expotech: así, en “Expotech 2021 – Innovación Tecnológica para 
la Competitividad y Productividad” se realizó el Primer Encuentro con 
Estudiantes, cuyo objetivo fue dialogar con los estudiantes de los 
diferentes programas de la ECBTI sobre los procesos de calidad aca-
démica, con el fin de garantizar procesos participativos que derivaran 
en el mejoramiento continuo de las funciones sustantivas. 
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Como parte de la estrategia, y antes del encuentro con estudiantes, 
se programaron los pre-encuentros con estudiantes por programa, 
teniendo en cuenta la siguiente metodología: 

Cada programa realizó un ejercicio de revisión y reflexión de las 6 
responsabilidades sustantivas a partir de sus procesos de autoevalua-
ción, planes de mejoramiento y Modelo de Evaluación Curricular, con 
el fin de precisar dos o tres ejes temáticos que serían abordados por 
los estudiantes, durante el espacio de pre encuentro.

A partir de cada eje temático se definieron tres preguntas motivado-
ras que respaldaron el taller de pre encuentro, en el cual se trabajó 
con una herramienta colaborativa y dinámica – MIRO (https://miro.
com/es/).

Al finalizar el taller, se hizo el respectivo ejercicio de socialización de 
los resultados obtenidos para su validación por parte de los estudian-
tes asistentes y el cual sirvió de insumo para el encuentro de estu-
diantes desarrollado en el marco de Expotech 2021. 

En la Figura 1 se evidencia el paso a paso para el desarrollo del en-
cuentro con estudiantes.

Figura 1: 

Pasos para el desarrollo del Encuentro con Estudiantes en el marco de 
Expotech 2021.
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Para el ejercicio desarrollado en 2021, participaron 20 programas 
académicos de la ECBTI, y se destaca que las funciones sustantivas 
que fueron objeto de análisis por sus estudiantes fueron: 

17 de ellos Investigación, 5 Innovación, 14 Formación Integral, 3 In-
ternacionalización, 11 Desarrollo Regional y 4 Inclusión. 

El análisis se trabajó a partir de preguntas orientadoras direccionadas 
según cada responsabilidad sustantiva (Ver Tabla 1).

Ver en página siguiente:
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Tabla 1: Preguntas orientadoras

Como parte de la metodología y con la idea de incorporar las ideas 
y sugerencias de los estudiantes en los procesos de planeación de la 
escuela y los programas, cada plenaria logró en 2021 un conjunto de 
acciones priorizadas y clasificadas a largo, mediano y corto plazo (Ver 
Tabla 2).
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Tabla 2: Acciones priorizadas y clasificadas
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Nota. Elaboración propia (2022).

Para el segundo encuentro de estudiantes desarrollado en el marco 
de “Expotech 2022 – Industrias 4.0 para la innovación, la educación, 
el emprendimiento y el Desarrollo Regional”; y teniendo en cuenta el 
resultado obtenido en el primer encuentro de estudiantes, el enfoque 
del evento y lo planteado por el Consejo Nacional de Acreditación – 
CNA, en relación a la alta calidad de un programa académico, lo que 
implica: 

Un compromiso declarado con la formación integral de las personas 
para afrontar, con responsabilidad ética, social y ambiental, los retos 



67

de desarrollo endógeno y participar en la construcción de una socie-
dad más justa e incluyente, que reconozca y promueva la diversidad, 
acorde con el respectivo nivel de formación del programa académico 
y modalidades del mismo. 

La pertinencia y relevancia social que supone ambientes educativos 
inclusivos y de aprendizaje heterogéneo y flexible, para responder 
adecuadamente a los requerimientos de las labores formativas, aca-
démicas, docentes, científicas, culturales y de extensión en sus res-
pectivos entornos (Consejo Nacional de Acreditación República de Co-
lombia., 2021, pág. 18)

Por lo anterior, el Comité Organizador del Evento, aprobó que el en-
foque del encuentro con estudiantes fuera la “Inclusión Social para el 
Desarrollo Regional”.  Entendiendo que, para la UNAD, la voluntad de 
servir a la comunidad surge de un proceso integrador y de síntesis de 
la vocación científica, pedagógica y cultural de la Universidad. Esta 
se proyecta a la sociedad, y la mejor manera de hacerlo es formando 
profesionales cultos, con identidad personal, idoneidad científica, éti-
ca y profesional; capaces de asumir responsablemente el liderazgo en 
la comunidad y de contribuir a justificar el proyecto de vida individual 
y colectivo. Desde la perspectiva anterior, se piensa, diseña y reali-
za la función de proyección social, con un nuevo sentido y dirección 
que supera las actividades esporádicas de carácter técnico, científico, 
educativo y cultural. Ahora son reemplazadas por acciones sistemá-
ticas, continuas, permanentes e innovadoras que ejemplifican una 
auténtica vocación de servicio a la sociedad dentro de nuestro contex-
to histórico-cultural y un mejoramiento cualitativo de la interacción 
entre la Universidad y la sociedad (Universidad Nacional Abierta y a 
Distancia. PAPS, 2011)

Teniendo en cuenta el enfoque del segundo encuentro con estudian-
tes de la ECBTI, se hizo un trabajo articulado con el Sistema de Ser-
vicio Social Unadista - SISSU y el Observatorio Intersistémico Regio-
nal – OIR; conservando la dinámica del primer encuentro, es decir, 
desarrollando el evento en dos etapas: pre-encuentro y encuentro. 
Considerando la importancia de profundizar en dos responsabilidades 
sustantivas como son la Inclusión y el Desarrollo regional, cada pro-
grama realizó un ejercicio con los estudiantes de cada zona. 

En la Figura 2

Se evidencia el paso a paso para el desarrollo del segundo encuentro 
con estudiantes.
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Figura 2: Pasos para el desarrollo del Encuentro con Estudiantes en 
el marco de Expotech 2022.

Para este segundo encuentro con estudiantes y en articulación con el 
SISSU y el OIR, se utilizó la “metodología Cartografía Social Digital 
adaptada por OIR-UNAD para el reconocimiento de territorios” como 
propuesta innovadora que permitió darle continuidad a los procesos 
participativos con los estudiantes, con la posibilidad de aportar desde 
sus disciplinas en análisis que permitieran descubrir potencialidades 
de investigación aplicada para resolver problemáticas del contexto y 
haciendo uso de la herramienta como Google Maps, que a partir de 
sus características de georreferenciación logra flexibilizar las barreras 
de tiempo y espacio. 

Para el análisis de cada territorio se definieron tres categorías: Re-
laciones económicas, Problemáticas y Soluciones, y las preguntas 
orientadoras fueron las que se presentan a continuación:

1- Identificar relaciones económicas (Vocaciones productivas, oportu-
nidades existentes a nivel de la zona).

2- ¿Qué problemáticas identifica en su territorio?

3- ¿Cómo desde su disciplina profesional podría aportar a solucionar 
dichas problemáticas?
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Esto con el objetivo de:

- Realizar un inventario de formas y potencialidades productivas, tec-
nológicas, sociales, ambientales, de turismo, y de vocaciones produc-
tivas en cada región.

- Evidenciar las principales problemáticas y dificultades de los terri-
torios.

- Identificar y analizar los aportes desde la disciplina profesional que 
permitieran desarrollar oportunidades frente y soluciones para miti-
gar y transformar las realidades y problemáticas del territorio. 

Producto de este espacio de participación de los estudiantes, se lo-
gró hacer una radiografía de los territorios donde está asentados los 
estudiantes de la escuela, y a partir de este diagnóstico fue posible 
motivar la reflexión de los estudiantes hacia la consideración de pro-
puestas de acción investigativa aplicada que logren en el mediano 
plazo consolidar un banco de proyectos que pueda enriquecer el hori-
zonte de Grupos de Investigación, Semilleros, y Docentes para que en 
su quehacer pedagógico se continue dando salida a las necesidades 
de las regiones.

En la Tabla 3 se evidencia una síntesis de la lectura realizada en las 
diferentes zonas luego de trabajar la Cartografía Social Digital con 
los estudiantes de cada zona y cada programa de acuerdo con la in-
formación suministrada por los estudiantes en los diferentes pre-en-
cuentros.
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Tabla 3: Síntesis Cartografía Social Digital por Zona
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Nota. Elaboración propia

CONCLUSIONES Y RESULTADOS
La amplia participación de muchos de los estudiantes de todos los 
programas de la ECBTI fue la variable que estableció la importancia y 
la pertinencia de los resultados obtenidos en los dos encuentros rea-
lizados: 1609 estudiantes de la ECBTI, en el primer encuentro y 1292 
en el segundo encuentro, como se evidencia en las Figuras 3 y 4.

Figura 3: Número de estudiantes de la ECBTI, participantes en el En-
cuentro con Estudiantes en el marco de Expotech 2021

Nota. Elaboración propia (2022).
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Figura 4: Número de estudiantes de la ECBTI, participantes en el 
Encuentro con Estudiantes en el marco de Expotech 2022

Nota. Elaboración propia (2022).

Cada encuentro incorporó una metodología y un cronograma de tra-
bajo, utilizando herramientas TICs, como son Miro y Google Maps, 
facilitando la participación e intervención de todos los estudiantes, 
como, la recopilación de información para el respectivo análisis (Ver 
Figuras 5 y 6).
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Figura 5: Participaciones de estudiantes utilizado MIRO en 2021

Nota. Elaboración propia

Figura 6: Participaciones de estudiantes utilizando Google Maps en 
2022

Nota. Elaboración propia



74

Estos encuentros con estudiantes se caracterizan porque es el es-
tudiante quién dinamiza el ejercicio con el acompañamiento de sus 
docentes, dando a conocer las fortalezas y debilidades que evidencian 
en un programa, como las oportunidades que se pueden presentar 
en una zona, donde el programa puede tener un impacto significa-
tivo. De esta forma, estos encuentros aportan a la característica de 
calidad, como es “participación en actividades de formación integral” 
puntualmente, a la participación de estudiantes en actividades aca-
démicas y culturales distintas de la docencia que brinda el programa 
para contribuir a la formación integral.

Los dos encuentros realizados en el marco de Expotech, han dejado 
insumos que son de gran aporte para los ejercicios de autoevaluación, 
renovación y obtención de registro calificado, como al ejercicio de 
acreditación nacional e internacional. 

VALORACIÓN DE IMPACTOS DESDE LOS EJES 
TEMÁTICOS
Los escenarios de los pre-encuentros y los encuentros con estudian-
tes en el marco del evento Expotech de la ECBTI, se han consolidado 
durante los últimos dos años 2021 y 2022, como espacios de interac-
ción con los estudiantes y sus territorios, desde una perspectiva de 
empoderamiento de liderazgos docentes y estudiantiles que sirvan a 
la academia como instrumentos para la transformación y el mejora-
miento de las capacidades tecnológicas y productivas de las regiones, 
y por ende de las condiciones de vida de sus habitantes.

Estos eventos han profundizado la cultura de construcción colectiva 
al interior de la escuela, sus programas y su comunidad académica, 
para que desde la mirada de la complejidad se puedan hacer aportes 
a los diferentes componentes del metasistema unadista, expresado 
en el despliegue efectivo y trascendente de las funciones sustantivas 
institucionales.

De otro lado, la construcción de espacios significativamente dialógicos 
permite fortalecer los lazos de confianza con los estudiantes y garan-
tiza al meta sistema unadista una visión cercana al territorio, a sus 
habitantes y a las posibilidades de desplegar esfuerzos conjuntos (in-
ter-disciplinares, trans-disciplinares, inter-escuelas e inter-institucio-
nales) para la consolidación de propuestas formativas, investigativas, 
de desarrollo tecnológico, productivas e innovadoras que apliquen a 
la transformación de la calidad de vida de las personas desde una 
mirada social, justa, responsable y sostenible acorde con la responsa-
bilidad que como causa social educativa compete a la UNAD.
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RESUMEN
El presente documento tiene como objetivo resaltar el rol del Con-
sejero Académico - CA como líder transformacional en el acompaña-
miento disciplinar de prácticas profesionales del programa de psico-
logía de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD de la 
Zona Centro Sur - ZCSUR y la Universidad de Guadalajara de México 
– UdeG. Se presenta el alcance e impactos que ha generado esta es-
trategia como aporte a la implementación de la Política de Retención 
y Permanencia RP de la UNAD, visto el rol y liderazgo del CA de una 
forma inspiradora tanto por sus estudiantes – practicantes, como por 
la población asistente a las actividades programadas: aspirantes, es-
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tudiantes nuevos, estudiantes ausentes, estudiantes desertores, do-
centes y administrativos, participantes de las actividades realizadas; 
este ejercicio trasciende en la UNAD dado a que su proyección aporta 
a las responsabilidades sustantivas de la institución en el marco de la 
inclusión e internacionalización, y tiene como dispositivo base de aná-
lisis la prueba de caracterización, que devela fenómenos de atención 
prioritaria, entre otros instrumentos diagnósticos disciplinares. Se 
han logrado alianzas estratégicas de algunas de las experiencias con 
practicantes profesionales del programa de Licenciatura de Psicología 
con la UdeG, en clave de la dinamización de los valores Unadistas.

Palabras Clave 

Internacionalización, liderazgo transformador, Prácticas, Consejería 
Académica, Valores, Retención y Permanencia.

ABSTRACT
The objective of this document is to highlight the role of the Academic 
Counselor - CA as a transformational leader in the disciplinary accom-
paniment of professional practices of the psychology program of the 
National Open and Distance University - UNAD in the South Central 
Zone - ZCSUR and the University of Guadalajara of Mexico – UdeG. 
The scope and impacts generated by this strategy are presented as 
a contribution to the implementation of the UNAD RP Retention and 
Permanence Policy, seen the role and leadership of the CA in an inspi-
ring way both by its students - practitioners, and in the attending po-
pulation. to the scheduled activities: applicants, new students, absent 
students, dropouts, teachers and administrators, participants in the 
activities carried out; this exercise transcends in the UNAD given that 
its projection contributes to the substantive responsibilities of the ins-
titution in the framework of inclusion and internationalization and has 
as a base device of analysis the characterization test, which reveals 
priority attention phenomena, among other diagnostic instruments 
disciplinary; Strategic alliances have been achieved from some of the 
experiences with professional practitioners of the Psychology Degree 
program with the UdeG, in the key of the conscious dynamization of 
Unadista values.

Keywords 

Internationalization, Transformational leadership, Practices, Acade-
mic Counseling, Values, Retention and Permanence.
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DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 

PEDAGÓGICA INNOVADORA
Contexto 

(El metasistema -VISAE-Consejería-Acciones Docente-)

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD ha venido im-
plementando una serie de estrategias e iniciativas en pro de la Reten-
ción y Permanencia Estudiantil (RP) en respuesta a la Política Institu-
cional de RP donde la UNAD, se proyecta desde las responsabilidades 
sustantivas hacia la inclusión y la internacionalización, en este marco, 
la Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados - 
VISAE como sistema misional desde el rol del Consejero Académico - 
CA y Docente en la Zona Centro Sur - ZCSUR, tiene confianza el perfil 
profesional y académico de psicólogos y psicólogas, que han acom-
pañado y potenciando las prácticas profesionales con estudiantes del 
programa de psicología no solo de la UNAD, sino que también de la 
Universidad de Guadalajara -UdeG, México (como estrategia a res-
ponder a la características del sistema operacional dual, entre ellas: 
Incrementar el número de voluntarios RP, la movilización de la políti-
ca RP y sus responsabilidades, desde un trabajo reticular y sistémico 
que tienen una innovación constante y potencia los nuevos liderazgos 
Unadistas, en la permanente visión de cambio y mejoramiento del 
fluir armónico de las dinámicas institucionales; con objetivos claros, 
partiendo del Plan de Acogida e Inducción Unadista ,desde el inicio del 
ciclo de vida de los estudiantes con la proyección de que apropien la 
metodología, gestionen óptimamente sus recursos en pro de su pro-
ceso académico y promoviendo a que lleguen a su ciclo de graduación 
y continuidad de su proceso formativo posgradual.

Los proyectos que se llevan a cabo, desde el dispositivo con el que la 
VISAE cuenta para identificar todos aquellos aspectos sociodemográ-
ficos y niveles de competencias académicas y psicosociales, siendo la 
prueba de caracterización un insumo imperante que motiva al CA a 
analizar sus resultados y buscar estrategias que contribuyan a nivelar 
las competencias de una forma integral; este instrumento, se define 
así:

Es una prueba dirigida a los estudiantes nuevos con el objeto de 
conocer algunos aspectos, sociales, económicos y educativos, (...) 
valorar el estado de las competencias con las que ingresa a la Univer-
sidad [y a partir de ello, ofrecer] diversos programas, estrategias y 
servicios acordes con las necesidades y particularidades, para facilitar 
[la] adaptación al modelo de educación abierta y distancia y la poten-
cialización del aprendizaje. (UNAD, 10 noviembre 2022)
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Desde la virtualidad, se han realizado procesos vivenciales como 
apuesta a la innovación en relación con los proyectos de vida de los 
estudiantes, dinamizados desde el rol del CA y Docente, visto así 
como un líder transformacional y un actor activo desde su rol de 
E-mediador, el cual define el Modelo Pedagógico Unadista - MUP como 
todos aquellos que participan en la construcción de los procesos de 
aprendizaje de manera colaborativa incluyendo para ello la utilización 
de herramientas de la tecnología de la información y la comunicación, 
los cuales permiten la cualificación de los procesos formativos; en 
este sentido, Abadía (2016) define este rol como: “Los e-mediadores 
cumplen funciones de acompañamiento, asesoría, orientación, segui-
miento, realimentación, evaluación y apoyo para el aprendizaje autó-
nomo, significativo y colaborativo”. Abadía (2016).

En este contexto, al situar el rol y apropiando la perspectiva promo-
vida por la filosofía de la universidad y sus actores referentes, se han 
venido orientando a los practicantes Psicología- UNAD y Licenciatura 
en Psicología - UdeG, desde la confianza que da un líder transforma-
cional, creyendo en el potencial humano y profesional, pero también, 
en el quehacer propiamente de su ejercicio desde el alineamiento de 
los objetivos y hacia el cumplimiento de metas.

Es el enfoque metodológico cualitativo, el que sustentado en el diseño 
de Investigación Acción Participativa - IAP, ha sido la base que ha ge-
nerado ejercicios de impacto real en la comunidad unadista, teniendo 
en cuenta las necesidades y objetivos para aportar así a unas cifras 
significativas en la mejora del proceso para la retención estudiantil.

La IAP, desde una perspectiva epistemológica y siguiendo la posición 
de Freire, como se citó en Balcázar (2003), es pertinente implemen-
tarla debido a que el autor plantea que, “la experiencia les permite 
a los participantes “aprender a aprender.” Este es un rompimiento 
con modelos tradicionales de enseñanza en los cuales los individuos 
juegan un papel pasivo y simplemente acumulan la información que 
el instructor les ofrece.” (p. 3), estando interconectada y en relación 
directa con el MPU, en el sentido que, en este caso, el CA y el practi-
cante “aprenden a entender su papel en el proceso de transformación 
de su realidad social” (p.4) el cual es promovido desde la primera 
matrícula en el estudiante.

La base metodológica y epistemológica se proyecta desde dos pers-
pectivas y en la primera desde el rol del CA como actor del metasis-
tema, siendo aquél que acompaña, facilita, guía, orienta los procesos 
académicos de los estudiantes que ingresan a la UNAD, asegurando 
su apropiación a la metodología y permanencia en su proceso forma-
tivo, en procura del cumplimiento con esta gran filosofía de educa-
ción para todos, inclusión, proyección social; por un lado, el liderazgo 
transformacional y por otro, la política institucional de RP UNAD.
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En la segunda perspectiva se plantea y figura el accionar del CA como 
actor inspirador dentro de sus funciones y responsabilidades para con 
la organización y los estudiantes en el marco de su gestión pedagó-
gica, planteando apuestas hacia un trabajo articulado; promoviendo 
la apropiación de la metodología y modelo pedagógico en los estu-
diantes, en red con los diferentes actores para contribuir al proceso 
formativo de los estudiantes, con el objetivo que este permanezca y 
llegue a la graduación.

El acompañamiento disciplinar implica entonces una base epistemo-
lógica que posibilite la comprensión del ser en este tipo de ejercicios, 
por lo que es de reconocer que ese “aprender a aprender” implica 
revisar el ser como actor activo: dentro de su proceso formativo, Vy-
gotsky , como se citó en Fidancho (1996) plantea que:

Desde el comienzo de la vida humana, el aprendizaje está relaciona-
do como un aspecto necesario y universal del proceso de desarrollo 
de las funciones psicológicas, culturalmente organizadas y específi-
camente humanas. Este humanizarse está, en parte, definido por los 
procesos de maduración del organismo del individuo de la especie 
humana, pero es el aprendizaje lo que posibilita el despertar de pro-
cesos internos de desarrollo, que no tendrían lugar si el individuo no 
estuviese en contacto con un determinado medio cultural. (p.12)

En este sentido, aunado al MPU que tiene como base modelo peda-
gógico constructivista del que se sustenta la UNAD, se considera de 
vital importancia el acompañamiento docente en todos los procesos 
de formación académica, el CA en el desarrollo del escenario práctico 
de los estudiantes de psicología comprende el

proceso como una experiencia académica de trabajo autónomo, par-
ticipativo, colaborativo, pero, sobre todo la construcción de bases 
éticas, centrada en valores y liderazgo transformacional, ya que “la 
UNAD quiere y debe ser siempre sinónimo de esperanza para trans-
formar proyectos de vida” Leal (2021).

Resultados desde la Efectividad con la Aplicación de Estrategias Inno-
vadoras (Liderazgo transformacional)

El CA desde el rol de docente y consejero, aporta desde su liderazgo 
valor a la experiencia disciplinaria al proceso de los estudiantes-prac-
ticantes con los proyectos que acompaña, movilizando sus acciones 
desde los valores del liderazgo transformacional que plantea Leal 
(2021) en su libro “Educación, Virtualidad y Educación” quien refiere 
que se caracterice por valores que sin duda marcan una diferencia 
en relación a cómo se puede reconocer un líder poco convencional; a 
continuación, se devela entonces la forma cómo esta estrategia res-
ponde desde lo que es realmente un líder del siglo XXI, en la dinami-
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zación de los siguientes valores:

La verdadera y buena voluntad, invita a promover el pensamiento 
creativo e innovador, al trabajo en equipo para gestionar los procesos 
de aprendizaje, acompañamiento estudiantil e impacto comunitario, 
asimismo, sembrar la clave del aprender a aprender; es así como, 
el CA toma los insumos e identifica las necesidades de la comuni-
dad para que el practicante desde su acercamiento profesional con el 
acompañamiento y la confianza que se brinda, implementen estrate-
gias para disminuir factores de riesgo, con aportes desde la investiga-
ción, la intervención y acción participativa en las diferentes áreas de 
aplicación, desde un sentido humano. (Leal, 2021)

En el marco del valor: Confiar, confiar y confiar, se brinda acompa-
ñamiento a los estudiantes desde sus prácticas profesionales, se tra-
baja principalmente desde la confianza a los conocimientos, ideas e 
iniciativas, entendiendo su formación de base en nuestra institución 
y con la institución internacional con la que se ha creado red (UdeG 
México), habilidad propia unadista del trabajo en equipo, autónomo 
y significativo para el trabajo solidario y cooperativo; pero también la 
comprensión del ejercicio de su profesión en un escenario experien-
cial y finalmente en/con las comunidades. (Leal, 2021)

La comunicación efectiva y la comunica-habilidad, es una esencial 
característica del rol que ejerce el CA en el ejercicio docente del 
acompañamiento y orientación al estudiante, se basa principalmente 
en cuatro fases que implican el ser y hacer líderes unadistas, según 
(Leal, 2021):

- Cómo desarrollar el talento para ser líder en lo que se hace.

- Cómo dirigir y gestionar el cambio y la transición de sí mismo.

- Cómo afianzar la comunicación efectiva.

- Cómo aprender de otros y facilitar el aprendizaje entre unos y otros.

Desde el valor del ejemplo, la formulación, innovación e intervención 
de estrategias que se generan desde el ejercicio de la relación CA- Es-
tudiante- Practicante, en el uso de la transferencia de conocimientos, 
ideas y experiencias de la vida misma, se construye una vivencia de 
crecimiento personal y profesional desde el valor del ejemplo por am-
bas partes, donde evidentemente se encuentra reflejado el espíritu 
del servicio social educativo y la transformación de la comunidad mis-
ma, el cual hace parte de la impronta unadista. (Leal, 2021)

Y esa pasión por el cambio y la transformación innovadora, genera 
en el líder transformador unadista un forjar profesionales con la ca-
pacidad de reconocerse en su pasión por el cambio y transformación 
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social para el desarrollo de las regiones, que desde su ejercicio pro-
fesional implementan estrategias de acompañamiento a la población 
unadista, generando acciones en pro del bienestar de la población 
trabajada y efectividad en el impacto generado. Al final la pasión 
también se contagia y es realmente lo que se trabaja, se genera y se 
logra con el acompañamiento en el escenario práctico, teniendo en 
cuenta que la motivación lleva al éxito profesional. (Leal, 2021)

Impacto de la Experiencia del Consejero Académico en Articulación 
con las Prácticas Pedagógicas, el Cumplimiento de las Responsabili-
dades Sustantivas y Proyección Institucional

Como se ha venido mencionando, las prácticas profesionales en la CA 
se llevan a cabo de manera zonal, con los practicantes de la UNAD y 
con los practicantes de la UdeG de México; el rol del CA se ha proyec-
tado en esta acción con un enfoque desde el liderazgo transformador, 
motivando, creando espacios de interacción para los practicantes, pri-
mero, para que se sientan seguros de su primer ejercicio en su que-
hacer profesional, segundo, para promover con sus acciones la RP y 
con ello, prevenir la deserción.

Dentro de los proyectos de innovación llevados a cabo en este marco, 
orientados desde la CA ZCSUR con los practicantes de la UNAD, se 
pueden citar los siguientes:

- “Tus sueños, tus alas” – Movilización del Modelos ACTUAS de la VI-
SAE, un proyecto llevado a cabo con aspirantes.

- “Vuelve a la UNAD” en el seguimiento a estudiantes que no han rea-
lizado matrícula por más de un período académico con el objetivo que 
retornen a su proceso académico.

- “UNAD a tu servicio -Protocolo de atención al usuario-”, creación del 
protocolo el cual comprende diferentes dimensiones y componentes 
con perspectivas enfocadas hacia la cultura del buen servicio, pero, se 
da continuidad a la apuesta de llevar a cabo acciones para promover 
la salud mental del talento humano de la UNAD.

- “Aprendiendo con otro: Trabajo colaborativo y habilidades socioe-
mocionales”, se promueven habilidades intrinsecas y extrinsecas en 
los estudiantes con el objetivo que desde la conciencia generada de 
la importancia del trabajo en equipo y el reconocimiento de sí, tengan 
una buena experiencia con el trabajo colaborativo que es promovido 
y se contempla dentro del modelo pedagógico de la UNAD.

- Proyectos de género en el marco de diferentes estrategias (Vení 
charlemos, liderazgo con aroma de mujer), como respuesta a los re-
querimientos también del Ministerio de Educación y Salud con rela-
ción a las rutas de atención y acciones con la comunidad educativa.
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- “La felicidad, un factor de permanencia”

- Procesos con estudiantes de primera matrícula ausentes, inclusión.

- “Pautas de crianza” fue un proyecto que surgió en el marco de 
la pandemia como respuesta a las demandas de la situación; esto, 
teniendo en cuenta los retos a los que llevó el confinamiento y las 
dinámicas surgidas en torno al mismo, se promovieron estas pautas 
positivas.

- Abre tu Mente a la Lengua de Señas. Proyecto realizado con estu-
diantes sordos, CA, Docentes, Monitores y Administrativos.

Asimismo, con la UdeG de México se han orientado dos procesos los 
cuales corresponden al fortalecimiento de las habilidades para la vida 
(Objetivos UNESCO), haciendo énfasis y categorizando la población 
según prioridades como: madres cabeza de familia, estudiantes me-
nores de edad y según el enfoque de las sesiones, se consideró perti-
nente llevar un proceso a cabo con población soltera; el otro proyecto 
estuvo relacionado con deconstruir paradigmas creados hacia las ma-
temáticas el cual tuvo además por su campo específico, aprobación 
por parte de una doctora en matemáticas de la UdeG de México.

Con la estrategia de México en los talleres de habilidades para la vida 
se beneficiaron estudiantes de primera matrícula y antiguos de todos 
los programas académicos pertenecientes a los períodos académicos 
16-04, 16-05 de 2021, para un total de 178 estudiantes, los cua-
les 113 son estudiantes de primera matrícula entre ambos períodos 
académicos y de los periodos académicos 16-01 y 16-02 de 2022 se 
beneficiaron 65 estudiantes nuevos. Dentro de los aportes generados 
con ello se pueden destacar: Participación en eventos internacionales 
donde se presentó la experiencia, así mismo la visibilización de las 
acciones de la CA, fortalecimiento del convenio previamente

generado por la ECACEN, mantenimiento de la red interinstitucional y 
en curso la posibilidad de estancia corta de prácticas de los estudian-
tes de la UdeG en la UNAD.

Estas experiencias han sido recogidas por medio de encuestas que se 
aplican de manera virtual a los participantes, en los cuáles de manera 
general, ha habido buena acogida y satisfacción de su parte con este 
proceso realizado, donde hay un 100% de satisfacción, calificaron 
entre “bueno” y “muy bueno” el contenido de las sesiones, el dominio 
del tema y la respuesta a las preguntas (aquí permite también validar 
el efecto de un liderazgo transformador del CA acompañante). Dentro 
de sus percepciones cualitativas refieren el aporte que este proceso 
hace para sus vidas y la posibilidad de aplicación ante situaciones 
cotidianas.
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A modo de conclusión, resaltar las acciones que genera el rol Docente 
– Consejero Académico en el acompañamiento de prácticas profesio-
nales, desafía a la comunidad Unadista en clave de continuar siendo 
ejemplo de liderazgo transformacional respondiendo a las políticas 
institucionales, visibilizando su experticia como profesional especia-
lizando en la disciplina psicológica y el empoderamiento de su rol 
dentro de metasistema, teniendo como característica central la mo-
vilización de los valores unadistas, los cuales lo promueven como un 
profesional en búsqueda de evolución e innovación con criterios axio-
lógicos consolidados, y que, desde su actuar proyecta integralidad y 
bienestar colectivo.
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RESUMEN
El Liderazgo transformacional en las organizaciones educativas pú-
blicas y privadas ha tomado un valor fundamental en la gestión del 
docente. Este proceso le permite definir o llevar a cabo el direccio-
namiento estratégico que les facilite elaborar el plan de gestión que 
le permitiera alcanzar sus metas y de la institución. La tendencia de 
las entidades educativas es contar con personal con competencias y 
capacidades para asumir roles de liderazgo para guiar y motivar a 
los equipos de trabajos a facilitar el aprendizaje significativo de los 
alumnos y cooperen con la gestión de recursos para la sostenibilidad 
de la empresa. Desde este enfoque se pretende establecer la rela-
ción existente entre el liderazgo transformacional con la gestión del 
docente universitario. Por esto en el estudio reflexivo se analizaron 
los conceptos de liderazgo transformacional y de la gestión del do-
cente universitario por separado para destacar la importancia de los 
mismos. Adicional a las búsquedas artículos científicos de revistas 
electrónicas que explican el alcance de estos conceptos en el ámbito 
de las universidades y el papel que desempeñan en el logro de los 
objetivos a largo plazo.

Palabras Clave

Gestión empresarial; Cambio; Comportamiento innovador; Inspira-
dor; Liderazgo docente; profesor especializado.
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ABSTRACT
Transformational leadership in public and private educational orga-
nizations has taken on a fundamental value in the management of 
teachers. This process allows them to define or carry out the strategic 
direction that facilitates the elaboration of the management plan that 
will allow them to achieve their goals and those of the institution. 
The tendency of educational entities is to have personnel with com-
petencies and capabilities to assume leadership roles to guide and 
motivate work teams to facilitate meaningful learning of students and 
cooperate with the management of resources for the sustainability of 
the company. From this approach, it is intended to establish the rela-
tionship between transformational leadership and university teacher 
management. For this reason, in the reflective study, the concepts of 
transformational leadership and university teacher management were 
analyzed separately in order to highlight their importance. In addition 
to searching scientific articles from electronic journals that explain 
the scope of these concepts in the university environment and the 
role they play in the achievement of long-term objectives.

Keywords

Business management; Change; Innovative behavior; Inspirational 
behavior; Inspirational; Teacher leadership; Specialized teacher 

El liderazgo se ha convertido en un elemento transcendental para 
cualquiera empresa, especialmente para aquellas denominadas “me-
tasistémicas”, donde se requieren armonizar actividades y personas 
de competencias muy diversas y especializadas para alcanzar mejo-
res resultados organizacionales” (Sáez y Cols, 2007 como se citó en 
Reales, Arce y Heredia, 2008). 

Se estudia la relación del liderazgo transformacional y la gestión del 
docente universitario, teniendo en cuenta la atención de las enormes 
dificultades que padece el hombre a través de los centros de educa-
ción superior y ha realizado cambios fundamentales para responder 
a las demandas que aquejan a la sociedad a través de procesos de 
investigación, desarrollo e innovación, que en sí mismos son partes 
importantes de la producción de conocimiento (Gómez, 2020, p.75).

Según lo propuesto por Castro (2004), plantea que en la instrucción 
de los docentes se debe prestar gran atención a su formación para 
el rol de líderes educativos emergentes que demanda la sociedad, 
además porque el liderazgo es un asunto clave actualmente, porque 
las zonas fronterizas están abiertas al intercambio mundial; donde las 
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empresas luchan constantemente para ser más potenciales.

Es decir, las organizaciones son observadas como estructuras comple-
jas que pueden verse impactadas por diversas variables que pueden 
influir en sus operaciones y desempeño. Uno de los más importantes 
e influyentes es el tipo de gestión de los empleados, pues depende en 
gran medida de cómo y en qué condiciones se gestione la empresa. 
(Angulo, 2014, p.3).

En ese sentido, la UNAD de Colombia, es una organización educati-
va pensada como un metasistema con criterios propios de actuación 
que permite una mayor interrelación entre sus diferentes actores que 
implica integrar y replicar todos sus componentes del sistema uni-
versitario para generar capacidad de responder al desarrollo de los 
entornos difíciles de la sociedad de la información y el aprendizaje y 
de la Información, fundamentos en su concesión como metasistema 
que significa una integración unificada, universal y técnica de todas 
las partes del sistema universitario y la reproducción entre actores, 
entidades, conceptos y proyecciones (Leal, 2021, pp.130-131).

Ahora bien, las investigaciones han destacado la influencia de dife-
rentes estilos de gestión en el desempeño institucional (Bolívar, 200; 
Gronn, 1999; Bolman y Deal, 1991; Beare et al., 1993; Bush, 2003; 
Day et al., 2002), en causas que pueden influir en precisar un modo 
de liderazgo particular, como las diferencias en la dimensión de la uni-
versidad que pueden incidir en la propiedad y el atributo del liderazgo 
(Chamorro, 2005, p.p. 2-3).

En la postpandemia, las “organizaciones avanzan hacia la normalidad, 
pero diferente en forma, fondo, espacio y tiempo” (Codina, 2017, 
p.9). La dificultad de las tecnologías modernas, requiere la armoni-
zación de funciones y personas con habilidades muy versátiles y muy 
específicas de forma sistémica (Sáez y Cols, 2007 como se citó en 
Reales, Arce y Heredia. p. 338).

Enfatiza Gómez (2020, p.75), que las inclinaciones sociales, econó-
micas, políticas, científicas y tecnológicas en la formación superior a 
nivel global han creado una gran duda y renovación en la percepción 
del contexto académico y científico, que exige un innovador modelo 
de gestión universitaria flexible y al mismo tiempo tratar de romper 
la frontera entre el estado, las universidades, el sector productivo y la 
sociedad, que ya estaba establecida sobre bases tradicionales.

Se requiere que los docentes asuman el liderazgo transformacional 
para ejercer un papel protagónico desde las universidades en la solu-
ción de importantes problemas que afectan a la humanidad, porque 
este sector mayoritariamente ha jugado un papel importante en la 
solución de los mismos. Se han realizado profundos cambios para 
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satisfacer las demandas de la sociedad a través de la I+D, que en sí 
mismas son partes importantes de la producción de nuevo conoci-
miento (Gómez, 2020, p.75).

Es decir, sin el aporte de los líderes, es casi limitado o viable que las 
organizaciones calculen el valor de los recursos y el enfoque y la in-
tención a largo plazo para tener un aporte importante en la mitigación 
de los problemas sociales y la creación de beneficios a largo plazo 
para la empresa y a la vez beneficiar a las comunidades que afectan 
con sus actividades” (Forero, 2016, p.31).

A los docentes que deben aprender a pensar y a gestionar sistemá-
ticamente recursos para llevar a cabo proyectos y programas en pro 
del logro de la misión institucional a través de la investigación, inter-
nacionalización, proyección social y la innovación en todas sus expre-
siones, que “requieren disciplina y disciplina individual, se esfuerzan 
por el pensamiento holístico e integral de los grupos de personas que 
se enfocan en el pensamiento lineal” (Leal, 2021, p.133).

El liderazgo de Líder Unadista sigue un plan estructurado que busca 
estrategias productivas de alto impacto académico, social, adminis-
trativo, económico, cultural, político y científico a través de una pla-
nificación efectiva y aprovechamiento de los escasos recursos (Leal, 
2021, p.138).

En este sentido, es importante que los gerentes y empleados de estas 
unidades controlen habitualmente aquellos elementos administrati-
vos y financieros que contribuyan al avance de los progresos econó-
micos que en ellas se desarrollan, aseguren la calidad del servicio y 
sean inversamente proporcionales al final de la cadena de confianza 
del cliente (Selpa y Espinosa, 2009, p.2).

Posibilitar un nuevo enfoque de “liderazgo planeado en virtudes y no 
en aptitudes profesionales para inspirar el logro de gestión, mayor 
rentabilidad sociolaboral con el que se fortalezcan el pensamiento y 
compartimiento más integral de los trabajadores” (Lapuente, 2020, 
p.66). 

En la época actual “hay que liderar y liderarnos por la transformación 
digital de las organizaciones que requieren empleados más interco-
nectados emocionalmente y capacitados en nuevas tecnologías de la 
información y las comunicaciones por los cambios generativos y re-
generativos en el ámbito laboral que involucran más a los empleados 
en la dirección empresarial” (Lapuente,2020, p.61).

A medida que el mercado se vuelve más competitivo, los empleados 
es probable que se vuelva en ventaja competitiva de cualquier com-
pañia, especialmente cuando trabajan juntos. Con esta característica, 
la labor de equipo empodera al líder transformacional para alentar a 
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los miembros del equipo a usar y compartir sus habilidades (Palomo, 
2013, como se citó en Pico y Coello, 2018, p. 30).

La innovación del modelo de liderazgo que no esté enfocada en un 
cargo, sino en un rol compartido y transformador capaz de influir en 
sus colegas, compañeros de trabajo y colegas hacia el pensamiento 
innovador (Leal, 2021, p.203). 

Es decir, que estas “responsabilidades se enca¬minan a la coordi-
nación e implementación de lineamientos estratégicos que aseguren 
la calidad e importancia de los servicios educativos, respondiendo a 
la mejora continua de los procesos educativos y de investigación y 
participando en proyectos y programas de proyección social, inclu-
sión, internacionalización e innovación de la comunidad universitaria” 
(Leal, 2021, p.143).

Se puede concluir que el liderazgo transformacional, les permita a los 
docentes “aprovechar el conocimiento global, la innovación, la ciencia 
y la tecnología, para que las organizaciones logren y mantengan una 
constante aptitud de adopción de las últimas tecnologías, como indi-
cador de logro de la producción y única forma de alcanzar la compe-
titividad necesaria para resolver los problemas sociales de todos sus 
tamaños” (Cifuentes & Buitrago, 2015, p.27).
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RESUMEN
La presentación de la Ruta de evaluación y ajustes de accesibilidad 
web en la UNAD en el marco del eje temático 1 denominado: accio-
nes en la ruta de liderazgo transformacional del docente en el meta-
sistema de la UNAD, tiene como objetivo mostrar la evolución de los 
procesos de inclusión y accesibilidad web en el diseño de los cursos y 
recursos educativos digitales de la institución, desde que se constitu-
yó en el 2016 la línea de Tecnologías de Inclusión y Accesibilidad Web 
en la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas (VIMEP). 

En la exposición del tema se podrá observar la ruta de evaluación y la 
implementación de los criterios de accesibilidad web que ha desarro-
llado la institución, para beneficiar a toda la comunidad universitaria 
y en particular a sus estudiantes con discapacidad visual, auditiva y 
cognitiva. Dicha ruta inicia con el análisis del contexto que precede a 
la decisión institucional de crear una línea de Tecnologías de Inclusión 
y Accesibilidad Web, mediante la presentación de una línea de tiempo 
que nos ubica en el periodo de los inicios de internet en el contexto 
global, las primeras disposiciones en accesibilidad web y la normati-
vidad internacional. 
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ABSTRACT
The presentation of the evaluation route and adjustments of web ac-
cessibility in the UNAD within the framework of the thematic axis 1 
called: actions in the route of transformational leadership of the tea-
cher in the metasystem of the UNAD, has as objective to show the 
evolution of the processes of inclusion and web accessibility in the 
design of the institution’s digital educational courses and resources, 
since the line of Web Inclusion and Accessibility Technologies was 
established in 2016 in the Vice-Rector for Media and Pedagogical Me-
diations (VIMEP).

In the exposition of the topic, it will be possible to observe the eva-
luation route and the implementation of the web accessibility criteria 
that the institution has developed, to benefit the entire university 
community and in particular its students with visual, hearing and cog-
nitive disabilities. This route begins with the analysis of the context 
that precedes the institutional decision to create a line of Inclusion 
Technologies and Web Accessibility, through the presentation of a ti-
meline that places us in the period of the beginning of the Internet in 
the global context, the first provisions in web accessibility and inter-
national regulations.

Keywords

Accessibility to information; Internet Universality; Right to informa-
tion; Access to information; Social inclusion.

DESARROLLO DE LA PONENCIA
Nuestra ponencia pretende abordar la temática de inclusión y acce-
sibilidad web, mediante una ruta que a través de la experiencia y los 
referentes bibliográficos nos ha permitido proponer una metodología 
de atención, por medio de la cual se da respuesta a las necesidades 
educativas de nuestros estudiantes.  
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Dicha metodología se consolida  mediante la adopción de la  norma-
tividad internacional, nacional e institucional, partiendo inicialmente 
de la Convención internacional de los derechos de las personas con 
discapacidad  de Ginebra del año 2006, la cual tiene en sus principios 
generales la participación e inclusión plena y efectiva en la sociedad 
de cualquier persona, en concordancia con el Artículo 9  cuyo fin es 
beneficiar a toda la población con discapacidad en todo sentido desde 
el componente de accesibilidad y así lograr un nivel de independencia 
en las actividades de la vida diaria; y en el numeral (f) “Promover 
otras formas adecuadas de asistencia y apoyo a las personas con dis-
capacidad para asegurar su acceso a la información” (Convención in-
ternacional Ginebra, 2006) y en relación con el Artículo 24 numeral 5 

“Los Estados Parte asegurarán que las personas con discapacidad 
tengan acceso general a la educación superior, la formación profesio-
nal, la educación para adultos y el aprendizaje durante toda la vida 
sin discriminación y en igualdad de condiciones con las demás. A tal 
fin, los Estados Parte asegurarán que se realicen ajustes razonables 
para las personas con discapacidad.”  (Convención internacional Gi-
nebra, 2006) 

Así mismo, la ley estatutaria 1618 de 2013 “Por medio de la cual se 
establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los 
derechos de las personas con discapacidad” particularmente en el 
Título IV en el artículo 16 en donde se define todo lo concerniente 
al derecho a la información y las comunicaciones numeral 2 y 5 se 
establece el referente de  acceso a la información y la comunicación 
desde la accesibilidad web; en ese mismo año (2013) el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, decreta la Ley 
1680 del 20 de noviembre de 2013 por medio de la cual “Se garantiza 
a las personas ciegas y con baja visión, el acceso a la información, a 
las comunicaciones, al conocimiento y a las tecnologías de la infor-
mación y de las comunicaciones” (MINTIC, 2013). En esta ley se dan 
orientaciones para que el estado a través de la entidad que considere, 
realicé la adquisición de un software lector de pantalla, con el fin de 
garantizar el derecho al acceso a la información y comunicación a las 
personas con discapacidad visual o baja visión. A su vez estos aspec-
tos se relacionan con la Norma Técnica Colombiana de accesibilidad 
web NTC 5854, la cual tiene como finalidad poder aportar en la exis-
tencia de contenido Web accesible para las poblaciones con discapa-
cidad y a su vez se tenga en cuenta el concepto de Diseño Universal 
de Aprendizaje. 

La Universidad Nacional Abierta A Distancia UNAD implementó el 
Acuerdo 19 de 31 de agosto de 2016” por medio del cual se adopta la 
política de accesibilidad a los aspirantes, estudiantes y egresados con 
discapacidad de la Universidad Nacional Abierta y Distancia UNAD” 
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(UNAD, 2016). En las disposiciones generales de este acuerdo se cla-
rifica la importancia que posee el desarrollo de herramientas para la 
accesibilidad de los contenidos curriculares por parte de la población 
educativa con discapacidad. A su vez dentro del capítulo III artículo 
5, se especifica las acciones que desde la VIMEP se implementen para 
garantizar que los Ambientes virtuales de aprendizaje (AVA) y los 
recursos educativos digitales sean accesibles para la población con 
discapacidad sensorial, intelectual o cognitiva.

La Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas - VIMEP, desde 
la Red de Gestión Tecnopedagógica de Cursos y Recursos Educativos 
Digitales, ha implementado diferentes acciones cuya finalidad se en-
cuentra encaminada a aportar en los procesos de inclusión educativa, 
desde la línea de inclusión y accesibilidad web, estas acciones se en-
cuentran desarrolladas desde los tres principios del diseño universal 
de aprendizaje DUA en relación con los conceptos de inclusión y ac-
cesibilidad web.

La convención de la Organización de Naciones Unidas – ONU en 2006 
precisó que “La discapacidad es un concepto que evoluciona y que re-
sulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barre-
ras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena 
y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás” 
(Convención de la ONU, 2006). A su vez la Organización Mundial de la 
Salud (2013) indica que existe una relación con el concepto de accesi-
bilidad en medios electrónicos, que busca facilitar el uso de las Tecno-
logías de la Información y las Comunicaciones – TIC para las personas 
con discapacidad; igualmente la Word Wide Web Consortium (W3C) 
ha elaborado una serie de directrices sobre la accesibilidad de los 
contenidos en la web. 

La VIMEP lleva más de seis años desarrollando e implementando los 
temas de accesibilidad web con el fin de poder impactar en los proce-
sos de educación superior que se llevan a cabo dentro de la institución 
y de esta manera aportar en la inclusión educativa. A lo largo de este 
tiempo se han venido implementando criterios de accesibilidad web 
a los cursos y recursos educativos digitales, tomando como referente 
las pautas de accesibilidad web establecidas por la W3C y en relación 
con los cuatro principios que se desglosan dentro de la norma técnica 
colombiana NTC 5854 y las pautas de accesibilidad de la Web Con-
tent Accessibility Guidelines 2.0 (WCAG 2.0) de la World Wide Web 
Consortium (W3C) evidenciando las diferentes herramientas dirigidas 
y no dirigidas que se han dispuesto en el proceso de evolución de la 
accesibilidad en los cursos de la institución, así como los procesos de 
sensibilización realizados para asesorar y acompañar a los docentes y 
estudiantes en el uso y apropiación de todos los recursos accesibles 
disponibles. 
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Finalmente, mediante la declaración de conformidad parcial del nivel 
A de la NTC 5854 publicada en los cursos de la UNAD, esta se com-
promete con su comunidad Universitaria a realizar un mejoramiento 
continuo de los criterios requeridos para mantener el estándar de 
calidad y proyectarse al nivel AA que garantice la accesibilidad de 
todos los usuarios. Así mismo, se hablará de la insignia de estilos de 
la W3C donde se hace precisión acerca de la interoperabilidad de los 
cursos virtuales de la UNAD frente a los diferentes navegadores web 
y dispositivos móviles. 

VALORACIÓN DE IMPACTOS DESDE LOS EJES 
TEMÁTICOS:
Para dar respuesta a las necesidades de la comunidad educativa se 
está llevando a cabo un proceso transversal con otras áreas de uni-
versidad para dar un alcance al objetivo de la línea tecnologías de 
inclusión y poder impactar a la comunidad educativa, se reconoce los 
avances que se han realizado junto con VIACI frente a la incorpora-
ción de documentos como (syllabus, rúbricas y guías) que cumplan 
con diferentes criterios tanto a nivel de accesibilidad web como de 
manejo de la información; cuyo fin es lograr que los estudiantes con 
discapacidad sean autónomos en el ejercicio de su aprendizaje. A su 
vez se han llevado a cabo reuniones con los representantes de las 
bases de datos e-libro y médica panamericana en temas relacionados 
con la accesibilidad de los recursos que se incorporan en los cursos 
virtuales que ofrece la universidad a los estudiantes, con el fin de 
poder identificar la accesibilidad y usabilidad de los recursos que se 
ofrecen a la comunidad educativa.
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RESUMEN
Tejiendo Saberes se ha convertido en una apuesta por la transfor-
mación social a partir del diálogo entre ciudadanía y Estado, sobre el 
cual se identifican acciones importantes para promover y fortalecer 
ejercicios democráticos.

Este es un proyecto que ha puesto a interactuar diferentes liderazgos 
sociales, con las instituciones del Estado como estrategia de prioriza-
ción de la participación ciudadana activa, que sitúa como actor central 
a los ciudadanos y las ciudadanas en ejercicio de sus derechos pero 
también como actores de las prácticas sociales que definen las prác-
ticas políticas que establecen el orden social.

A partir del reconocimiento de la diversidad, el conocimiento y la ex-
periencia de los y las lideresas de organizaciones sociales, comuna-
les y comunitarias se ha generado un proceso de reconocimiento de 
prácticas sociales dirigidas a la transformación social de los territo-
rios, rescatando los conocimientos ancestrales y la riqueza étnica y 
cultural del país.

Atendiendo a la responsabilidad y su compromiso misional, la UNAD 
es un aliado estratégico de este proyecto de gestión pública y social 
que genera espacios de intercambio de saberes, transmisión de co-
nocimiento y el fomento de capacidades instaladas en los territorios 
para la sostenibilidad de los proyectos y el fortalecimiento del tejido 
social.
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ABSTRACT
Weaving knowledge has become a commitment to social transforma-
tion based on dialogue between citizens and the State, on which im-
portant actions are identified to promote and strengthen democratic 
exercises. This is a project that has brought different social leaders 
to interact with State institutions as a strategy for prioritizing active 
citizen participation, which places men and women citizens as a cen-
tral actor in the exercise of their rights, but also as actors of the social 
practices that define the political practices that establish the social 
order. 

From the recognition of the diversity, knowledge and experience of 
the leaders of social, communal and community organizations, a pro-
cess of recognition of social practices aimed at the social transforma-
tion of the territories has been generated. This has helped to rescue 
ancestral knowledge and the ethnic, cultural wealth of the country. In 
response to its responsibility and its missionary commitment, UNAD 
is a strategic ally of this public and social management project. UNAD 
generates spaces for the exchange of knowledge, transmission of 
knowledge, and the promotion of capacities installed in the territo-
ries. This provides for the sustainability of projects and strengthens 
our social fabric.

Keywords

Citizenship; Citizen participation;Democracy; Public Administration

DESARROLLO DE LA PONENCIA 
Tejiendo Saberes 2022 es la tercera versión de una estrategia lidera-
da por la Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y 
la Acción Comunal del Ministerio del Interior en alianza con la Univer-
sidad Nacional Abierta y a Distancia- UNAD, con el propósito de forta-
lecer y promover la democracia y la participación ciudadana, a través 
del apoyo organizaciones sociales, comunales y comunitarias para la 
ejecución de iniciativas basadas en ejercicios de control a la gestión 
pública, la participación ciudadana y los presupuestos participativos.
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Esta estrategia redunda en la construcción de ciudadanía como ele-
mento constitutivo de la democracia, en el marco de la creciente re-
levancia que hoy adquieren las políticas de participación sectorial, di-
rigidas a la creación y fomento de espacios de diálogo entre el Estado 
y los ciudadanos y las ciudadanas. 

Es importante tener en cuenta que la irrupción de estos espacios y 
su estudio desde las ciencias sociales no puede desconocer las es-
pecificidades del sistema político colombiano, caracterizado por una 
coexistencia entre la identidad partidista y el creciente desencanto de 
los ciudadanos y ciudadanas por los partidos políticos y los escenarios 
regulados por fenómenos como el clientelismo y la corrupción (Var-
gas, 1999). En este contexto se promulga la Constitución de 1991 
que incluye una apertura democrática y un tránsito desde un Estado 
de derecho hacia un Estado Social de Derecho. 

Es así, como “Tejiendo Saberes” es un proyecto de interacción entre 
los liderazgos sociales y comunitarios y el Estado, resultado de la con-
creción del mandato constitucional de la democracia participativa, en 
la cual los ciudadanos y ciudadanas cuentan con instancias y meca-
nismos de participación diferentes al voto electoral; y la consolidación 
del Estado Social de Derecho, en el cual, el Estado debe garantizar a 
sus ciudadanos (como sujetos de derecho), los derechos civiles, polí-
ticos y sociales y el fortalecimiento de la acción ciudadana a través de 
la apertura a los proyectos de gestión en donde el liderazgo colectivo, 
la asociatividad y la participación de los diferentes grupos de interés, 
son actores clave en la solución de los problemas de las comunidades. 

La violencia, el difícil acceso a zonas del país para la prestación de 
servicios sociales y la búsqueda de resolución y satisfacción de sus 
problemas, ha motivado demandas de eficiencia estatal por parte de 
los ciudadanos y ciudadanas, especialmente en lo que tiene que ver 
con soluciones más equitativas e incluyentes y que ha implicado la 
vinculación en las diferentes instancias de la gestión pública, entendi-
da ésta como un “proceso dinámico, integral, sistemático y participa-
tivo, que articula la planificación, ejecución, seguimiento, evaluación, 
control y rendición de cuentas de las estrategias de desarrollo eco-
nómico, social, cultural, tecnológico, ambiental, político e institucio-
nal de una Administración, sobre la base de las metas acordadas de 
manera democrática”  (Departamento Nacional de Planeación, 2007, 
pág. 11).

Es por esta razón que la emergencia de la participación ciudadana 
como herramienta para la toma de decisiones públicas, incluye el in-
terés por cambiar las relaciones de poder entre Estado y la sociedad 
civil, caracterizadas tradicionalmente por un nivel superior jerárquico 
del Estado en lo referente al establecimiento de las políticas públicas 
para atender y satisfacer las necesidades de la sociedad civil, y re-
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quiere incluir a los diferentes actores políticos que no se reducen al 
ámbito de lo estatal y que surgen a partir de liderazgos comunitarios 
y territoriales. 

El reconocimiento de estos líderes y lideresas sociales como actores 
diversos y multiculturales establece un reto en la consolidación de la 
democracia, toda vez que se requiere la implementación de mecanis-
mos para el fortalecimiento de sus capacidades técnicas que promue-
ven ejercicios de transformación social y política. Asimismo, implica 
un cambio en el ideario colectivo, en la concepción colectiva sobre 
el involucramiento en las actividades públicas, un cambio de valores 
ciudadanos caracterizados por la primacía del interés particular sobre 
el interés general y que deben transitar hacia la existencia de un ciu-
dadano que debe pensar en sus propias necesidades en relación con 
las expectativas de sus conciudadanos en forma ética, equitativa y 
solidaria (Quiñonez, 2018).

El reto es poder consolidar un orden democrático basado en una rela-
ción directa entre Estado- Ciudadanos- Comunidad con el fin de que 
los principios de cada uno de estos se articulen, y la participación y 
la solidaridad sean entendidos como un deber con los demás y con el 
mismo Estado.

Es por esto que un proyecto de diálogo entre Estado y Sociedad civil 
debe incluir el interés por dotar de conocimiento y herramientas a 
los ciudadanos y las ciudadanas para garantizar el ejercicio del dere-
cho de la participación y fortalecer los proyectos que la promueven. 
Desde esta perspectiva, las prácticas sociales participativas o lo que 
comúnmente se denomina ‘participación ciudadana’ se convierten en 
una herramienta de estudio del concepto de ‘ampliación democrática’ 
en la medida que la establecen necesariamente una relación directa 
con la multiculturalidad crítica o interculturalidad, con el fin de rein-
ventar la democracia y el Estado, logrando la ampliación de la delibe-
ración democrática a todos los ámbitos y unidades de práctica social 
con un enfoque de consolidación del proyecto de paz. 

Lo anterior significa que en los proyectos de participación ciudadana 
presentados se encuentran no solo aquellos dirigidos a la práctica de 
ejercicios democráticos de representación y delegación, sino iniciati-
vas de incidencia política dirigidas al fortalecimiento del tejido social 
a partir del multiculturalismo emancipatorio, las justicias alternativas, 
la biodiversidad, la igualdad de género, entre otros. 

En este marco de construcción de interacción, la UNAD como insti-
tución educativa presente en los diferentes territorios del país y con 
enfoque de innovación pedagógica proclama dentro de sus principios 
institucionales la transmisión de saberes, la unión de culturas y el te-
jido de relaciones sociales, que significa la posibilidad de llegar a los 
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líderes y lideresas sociales para promover el ejercicio de la ciudadanía 
a partir de la participación ciudadana.

Esta es la razón de afirmar que la ciudadanía es un proceso social 
que se encuentra en formación y transformación constantemente y 
que “no es porque hay derechos institucionalizados hay ciudadanos” 
(Vermeren, 2001, p.26), sino que la ciudadanía vendría sobre todo de 
la producción de un acto perpetuo de reinvención del espacio público, 
donde los individuos participan y gestionan a partir de su cotidiani-
dad. Se trata entonces de la incorporación de diferentes miradas del 
espacio público y de la construcción de agenda pública.

En las iniciativas presentadas por parte de las organizaciones socia-
les, comunales y comunitarias, se resalta la existencia de acciones 
de participación política, control social y presupuestos participativos 
a través del arte, la formación, el deporte, saberes ancestrales, reco-
nocimiento de la diversidad e identidad étnica, geográfica, de género 
y etaria. Esto pone de manifiesto la necesidad de concentrar la labor 
pedagógica de la UNAD en la gestión de proyectos comunitarios, en-
tendida como como acción colectiva en términos de ser una forma en 
la que los individuos actúan en comunidad, determinante para las for-
mas de acceso a poder y para la definición de políticas de desarrollo 
social, las cuales deben estar encaminadas a garantizar los intereses 
comunes, el reconocimiento de derechos y deberes organizados y la 
práctica de la autonomía personal (Touraine, 2000).
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El Banco de Proyectos NARP es una iniciativa del Ministerio del interior 
de Colombia y vienen siendo un mecanismos para aportar al fortale-
cimiento organizativo de las comunidades Negras, Afrocolombianas, 
Raízales y Palenqueras, con el cual se busca recuperar, preservar y 
desarrollar la identidad cultural de estas comunidades, y se fortalece 
el tejido social desde su autonomía y gobierno propio, en la perspecti-
va de la eliminación de aquellas barreras que impiden el ejercicio real 
y efectivo del derecho fundamental a la igualdad.

Durante las vigencias 2021 y 2022 la UNAD desde la VIDER, decidió 
participar de la convocatoria realizada y genero una alianza institucio-
nal con el ministerio del interior para acceder al Proyecto de “Fortale-
cimiento para Consejos Comunitarios y distintas expresiones organi-
zativas en las áreas rurales y urbanas de las comunidades NARP, en 
cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por 
Colombia, Pacto por la Equidad”.

Esta apuesta estratégica busco ante todo “Brindar asistencia técni-
ca para la formulación, divulgación, recepción, selección, ejecución, 
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seguimiento y verificación de cumplimiento de los proyectos presen-
tados por los consejos comunitarios, las diferentes formas y expre-
siones organizativas, las organizaciones de base de las comunidades 
negras, afrocolombianas, raízales y palenqueras en el marco de la 
implementación del Banco de Proyectos para las comunidades en la 
vigencia 2021-2022”.

Fueron más de 730 iniciativas presentadas por las distintas organi-
zaciones NARP, las cuales fueron valoradas y seleccionadas desde un 
comité técnico del proyecto, para terminar con 142 propuestas que 
cumplieron requisitos y que se fueron implementando durante la fase 
de seguimiento y evaluación del proceso. El propósito de cada pro-
yecto convertido jurídicamente en convenios de cooperación entre la 
UNAD y la organización NARP tuvo como reto generar proyectos en 
pro del bien general beneficiando con ello a un mayor número de con-
sejos u organizaciones inscritas en el registro único de comunidades 
NARP de todo el país.

ABSTRACT
The NARP Project Bank is an initiative of the Ministry of the Interior 
of Colombia and has been a mechanism to contribute to the orga-
nizational strengthening of the Black, Afro-Colombian, Raízales and 
Palenqueras communities, with which it seeks to recover, preserve 
and develop the cultural identity of these communities, and the social 
fabric is strengthened from its autonomy and self-government, in the 
perspective of the elimination of those barriers that prevent the real 
and effective exercise of the fundamental right to equality.

During the 2021 and 2022 validities, the UNAD from VIDER, deci-
ded to participate in the call made and generated an institutional 
alliance jointly with the Ministry of the Interior to access the Project 
“Strengthening for Community Councils and different organizational 
expressions in rural and urban areas of the NARP communities, in 
compliance with the National Development Plan 2018-2022 “Pact for 
Colombia,  Pact for Equity”

That is why this strategic commitment sought above all “To provide 
technical assistance for the formulation, dissemination, reception, se-
lection, execution, monitoring and verification of compliance with the 
projects presented by the community councils, the different forms and 
organizational expressions, the grassroots organizations of the black, 
Afro-Colombian, rail and palenquera communities in the framework of 
the implementation of the Bank of Projects for the communities in the 
2021-2022 term” 
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There were more than 730 initiatives presented by the different NARP 
organizations, which were evaluated and selected from a technical 
committee of the project, to finish with 142 proposals that met re-
quirements and that were implemented during the monitoring and 
evaluation phase of the process. The purpose of each project, legally 
converted into cooperation agreements between UNAD and NARP, had 
the challenge of generating projects for the general good, thereby be-
nefiting a greater number of councils or organizations registered in 
the single registry of NARP communities throughout the country. 
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RESUMEN
A partir del Modelo Pedagógico Unadista, entendido como el marco 
de orientación del actuar pedagógico y didáctico institucional, que 
concibe al estudiante como el centro del ciclo formativo, se estable-
ce la responsabilidad institucional de ofrecer una formación integral 
desde la cual se proyecten líderes, cuya acción transformadora espe-
cialmente desde la investigación contribuya a la proyección social. De 
esta forma las acciones derivadas del quehacer formativo, se tradu-
cen en respuestas pertinentes a los requerimientos de los diferentes 
contextos (internos y externos) donde la institución hace presencia. A 
partir de la ejecución del proyecto de investigación: “Trastornos Mus-
culoesqueléticos (TME) generados por teletrabajo en los docentes de 
la ZCBOY UNAD en tiempo de pandemia por la COVID-19”, se presen-
ta en esta ponencia, la experiencia de la articulación entre la ECISA 
y el SISSU, en donde se promueve que el estudiante Prestador del 
Servicio Social como requisito de grado, desarrolle competencias de 
líder transformador y sea capaz de identificarse como un actor social 
que logra reconocer las problemáticas o necesidades de su comuni-
dad, con el fin de establecer estrategias de intervención terapéutica 
y visibilizar la situación actual de su realidad local, frente al ideal co-
munitario o regional.
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ABSTRACT
From the Unadista Pedagogical Model, understood as the framework 
of orientation of the institutional pedagogical and didactic action, 
which conceives the student as the center of the formative cycle, the 
institutional responsibility is established to offer an integral formation 
from which leaders are projected, whose transforming action, espe-
cially from research, contributes to social projection. In this way, the 
actions derived from the formative task are translated into pertinent 
answers to the requirements of the different contexts (internal and 
external) where the institution is present. From the execution of the 
research project: “Musculoskeletal Disorders (MSD) generated by te-
lework in teachers of the ZCBOY UNAD in time of pandemic by the 
COVID-19”, is presented in this paper, the experience of the articula-
tion between the ECISA and the SISSU, where it is promoted that the 
student Social Service Provider as a requirement of degree, develop 
transforming leader competencies and be able to identify himself as 
a social actor who is able to recognize the problems or needs of his 
community, in order to establish therapeutic intervention strategies 
and make visible the current situation of his local reality, compared to 
the community or regional ideal. 

Keywords

Musculoskeletal disorders; teleworking; COVID-19, social action.

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA PEDAGÓGICA 
INNOVADORA
La UNAD define la Proyección Social, como la vocación de servicio a la 
comunidad, hace parte del ser y del quehacer institucional y se orien-
ta al fortalecimiento permanente de las relaciones solidarias, activas 
y proactivas con las comunidades, mediante acciones de formación, 
investigación e interacción que promueven la inclusión y la equidad 
social y contribuyen a la preservación ambiental y a la solución de 
problemas locales, regionales y nacionales, y al desarrollo integral, 
armónico, sostenible y auto sostenido; así como a la actualización 
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permanente de los beneficiarios de sus programas y servicios, en el 
marco de sus Responsabilidades Sustantivas (Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia UNAD, 2011).

Con este antecedente, es imperativo que las unidades del metasiste-
ma unadista, asuman el compromiso que implica motivar a los estu-
diantes para abordar su quehacer formativo desde la multicausalidad 
de las diversas situaciones sociales a las que se enfrentan cotidiana-
mente las comunidades. Esto permitirá que se reflexione acerca de la 
importancia de recoger, involucrar e integrar sus saberes, vivencias, 
necesidades y experiencias y así encontrar soluciones a los problemas 
que se prioricen desde los diferentes contextos (familia, universidad, 
comunidad, sector productivo).

Es decir, la acción formativa y de investigación cobra mayor relevan-
cia si se involucra protagónicamente al estudiante (centro del modelo 
pedagógico unadista) para que apropie críticamente la realidad y con-
tribuya a la transformación social y para el caso de los estudiantes de 
la Escuela de Ciencias de la Salud, generen cambios en los estilos de 
vida individuales y colectivos. 

Al ser la Proyección Social una responsabilidad sustantiva de la UNAD, 
esta se dinamiza a través de diferentes proyectos, programas y ser-
vicios sociales. La Vicerrectoría de Desarrollo Regional y Proyección 
Comunitaria -VIDER- lidera esta responsabilidad a través de sus cua-
tro sistemas, Sistema Nacional de Servicio Social Unadista, Sistema 
Nacional de Educación Permanente, Sistema Nacional de Educación 
Continuada y Sistema Nacional de Desarrollo Regional, en todos ellos 
se comparten las estrategias de interacción social, articuladas con las 
demás unidades y se busca especialmente la interacción con las Es-
cuelas, por esta razón, la Escuela de Ciencias de la Salud de la UNAD, 
encontró un espacio de interacción idóneo para impactar desde la 
investigación la proyección social. 

El Sistema Nacional de Servicio Social Unadista – SISSU, según la VI-
DER (2022), es una estrategia solidaria que dinamiza en el marco del 
Liderazgo Transformador, para la participación autónoma, libre, crítica 
y creativa de las comunidades, en la renovación permanente de sus 
procesos de autogestión formativa, transformación productiva y de 
cambio socio-cultural, permitiendo la consolidación de un verdadero 
Desarrollo Comunitario.

Tiene como objetivos formar y desarrollar, en la comunidad académi-
ca, competencias solidarias que la sensibilice y concientice de la rea-
lidad social de sus comunidades y le permita interactuar y participar 
con ella en el reconocimiento, comprensión, explicación, interpreta-
ción y transformación de su realidad, así como conocer, interpretar e 
innovar en la realidad de las comunidades, con verdad y creatividad, 
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a partir del reconocimiento de sus saberes incorporados, para orien-
tar el ejercicio solidario, en el marco del emprendimiento, la innova-
ción tecnológica, la asociatividad y el arraigo comunitario. Reconocer 
y valorar los espacios sociales y comunitarios como ambientes de 
aprendizaje recíproco, contribuirán a la transformación de la realidad 
de las comunidades y complementen la formación disciplinar de estu-
diantes y docentes (aprendizaje-servicio). 

Está compuesto por la Cátedra Social Solidaria y la Cátedra Región 
que busca que el estudiante comprenda y se apropie de la acción 
comunicativa hacia la potencialización de la acción solidaria, como 
aporte a la transformación social. La Cátedra Región es concebida 
como un espacio de apertura de pensamiento, que busca reflexionar e 
interiorizar conceptos fundamentales para entender la realidad regio-
nal, pero ante todo para pensarla como un proceso de formación per-
manente que permita potenciar competencias para la comprensión, 
reflexión y análisis en el marco de lo regional. De tal manera, que se 
logre incidir en la transformación exigida de una educación con per-
tinencia, que responda al reto de la responsabilidad social brindando 
una actividad académica de calidad, crítica al cotejar los contenidos 
entregados versus las realidades locales, regionales y globales. 

En este sentido, la reciente crisis sanitaria ocasionada por el CO-
VID-19, ha sido el escenario propicio para favorecer el aprendiza-
je-servicio en el estudiante prestador de Servicio Social de la Escuela 
de Ciencias de la Salud mediante la ejecución del proyecto de inves-
tigación: “Trastornos Musculoesqueléticos (TME) generados por tele-
trabajo en los docentes de la ZCBOY UNAD en tiempo de pandemia 
por la COVID-19”, en donde se proyecta que el estudiante reconozca 
las problemáticas o necesidades de su comunidad, y proponga es-
trategias de intervención terapéutica encaminadas a la promoción y 
prevención de la salud.

Para el desarrollo del proceso de investigación con los estudiantes 
prestadores del servicio social unadista, se realizaron varias estrate-
gias pedagógicas durante el año 2022 por fases de acción. La primera 
fase se realizó por mediación virtual desde espacios de formación con 
la Cátedra Abierta Social Orlando Fals Borda: martes de investigación 
y comunidad, con el tema: 

“El Teletrabajo: impactos en la salud y su relevancia en la dinámica 
comunitaria” (Figura 1), con el fin de generar y fortalecer en los es-
tudiantes el pensamiento crítico de acciones de transformación social 
alrededor de la emergencia sanitaria por COVID-19 en el auge del 
teletrabajo. Lo anterior permitió generar un espacio de interacción de 
doble vía, dónde los estudiantes lograron un diálogo entre academia 
y comunidad lo que evidenció la transferencia y apropiación social 
del conocimiento en este tema de salud y así el reconocimiento de la 
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comunidad con la que desarrollaría las siguientes etapas de la inves-
tigación.

Figura 1

Promoción del espacio de formación “El Teletrabajo: impactos en la 
salud y su relevancia en la dinámica comunitaria”.

Para la segunda fase, los estudiantes realizaron un trabajo de campo 
teniendo en cuenta el reconocimiento de la comunidad durante la pri-
mera fase; a través del diagnóstico e identificación de la problemática 
que ha generado el teletrabajo en los docentes durante la pandemia; 
para esta fase se realizó un trabajo colaborativo y de orientación en 
la construcción de un instrumento de recolección de datos; los estu-
diantes iniciaron con la búsqueda de cómo construir preguntas para 
encuestas, características de las  preguntas abiertas o cerradas, qué 
era una escala de Likert, qué tipo de preguntas eran las precisas para 
obtener datos que determinaran la percepción del Teletrabajo y sus 
afectaciones en la salud de los docentes unadistas, entre otras; con lo 
anterior los estudiantes  diseñaron el instrumento en  un formulario 
en Google forms  para continuar con el siguiente paso que consistía 
en la aplicación del cuestionario a diferentes docentes de la Zona Cen-
tro Boyacá. 

En la tercera fase, se realizó el acompañamiento para el análisis de 
la información colectada, mediante tutorías en la herramienta Excel 
para la sistematización de los datos, la ejecución de un análisis des-
criptivo y la interpretación de los mismos. 
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Para esta fase los estudiantes se encuentran finalizando el diseño de 
gráficos estadísticos y la interpretación de los mismos.

En la cuarta fase de acuerdo a los resultados obtenidos los estudian-
tes elaborarán una mediación pedagógica de promoción y prevención 
de la salud en los docentes que realizaron teletrabajo.

Como resultado de la primera fase de mediación virtual, se pudo al-
canzar a más de 470 personas (Figura 2), quienes se informaron de 
los impactos del teletrabajo y todo lo que ello implica.

Figura 2

Desarrollo de la mediación virtual “El Teletrabajo: impactos en la sa-
lud y su relevancia en la dinámica comunitaria”.

Para la segunda fase, los estudiantes en su trabajo de campo lograron 
aplicar los fundamentos técnicos para la recolección de datos como 
mecanismo base para el desarrollo del proceso investigativo en con-
texto.

En la tercera fase los estudiantes identificaron las necesidades o pro-
blemáticas que caracterizaba a la comunidad docente de la ZCBOY las 
cuales fueron molestias musculoesqueléticas en la región del cuello 
y región lumbar. Así mismo lograron reconocer que la comunidad en-
cuestada reconocía que era prioritario atender la salud en el trabajo 
en las áreas de salud mental seguido de la actividad física.

Finalmente se espera en la cuarta fase que se encuentra en desarrollo 
y de acuerdo a las problemáticas identificadas, el estudiante estará 
en la capacidad de generar los recursos o las mediaciones pedagó-
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gicas que posibiliten procesos de transformación y mejoramiento de 
la calidad de vida de la comunidad de docentes que realizaron tele-
trabajo durante la pandemia a través de estrategias de promoción y 
prevención de la salud

VALORACIÓN E IMPACTO DESDE LOS EJES 

TEMÁTICOS
El proceso de formación académica de los estudiantes de la ECISA en 
articulación con el SISSU dinamizó el desarrollo de competencias in-
vestigativas en proyectos de acción solidaria lo cual promovió lideraz-
go transformador, haciéndose participe como actor principal al reco-
nocer las problemáticas de la comunidad para finalmente establecer 
las estrategias de promoción y prevención de la salud. 

Por medio de este proceso, se ha contribuido al desarrollo de un pen-
samiento autónomo, sistémico y reflexivo en el diagnostico como 
aporte a la transformación social en los estudiantes prestadores de 
servicio social de la ECISA, considerando esta estrategia relevante en 
la gestión social del conocimiento en temas de salud en contexto.

Por lo anteriormente descrito, se pudo obtener información base para 
la construcción de escenarios prioritarios de atención, prevención y 
promoción que mejoren las condiciones de salud de los docentes de 
la UNAD, tales como, salud mental, ejerció físico y alimentación sa-
ludable, con el fin de garantizar un proceso de enseñanza de calidad 
para los mismos y contribuir a la formación integral y de calidad de 
todos los estudiantes. 
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RESUMEN
El objetivo de este estudio fue diagnosticar la pertinencia de las lí-
neas de investigación de la ECAPMA de la UNAD y así mismo proponer 
ajustes a las mismas. Mediante una metodología propia denominada 
multicapas, se realizaron dos tipos de análisis, uno interno y otro ex-
terno. Para el análisis interno, se exploró información cuantitativa y 
cualitativa de la productividad investigativa de la Escuela (proyectos, 
productos de investigación y trabajos de grado) durante el 2014 al 
2018, utilizando instrumentos de recolección de información, la cual 
se analizó con estadística descriptiva. En cuanto a la información ex-
terna, se realizó una revisión sistémica a través de datos bibliométri-
cos acerca de las tendencias de investigación actuales a nivel mundial 
y nacional y se utilizaron las aplicaciones en-línea de The Lens Ⓡ para 
la minería de datos; para la normalización, procesamiento y análisis 
de datos a través de frecuencias de términos en nubes de palabras se 
utilizó el Software Atlas Ti Ⓡ. Los resultados obtenidos sugieren que 
las líneas de investigación más apropiadas para los Programas acadé-
micos de la ECAPMA son i) Cambio climático, ii) Sistemas sostenibles 
de producción agrarios, iii) Biodiversidad y servicios ecosistémicos, 
iv) Gestión y manejo ambiental, y v) Desarrollo rural.

Palabras clave

Cambio climático; Sistemas de producción; Sostenibilidad; Biodiver-
sidad; Servicios ecosistémicos; Medio ambiente. 
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ABSTRACT
The objective of this study was to diagnose the relevance of the re-
search lines of the ECAPMA of the UNAD and also to propose adjust-
ments to them. Using a proprietary methodology called multilayers, 
two types of analysis were performed, one internal and the other 
external. For the internal analysis, quantitative and qualitative infor-
mation on the research productivity of the School (projects, research 
products and degree works) was explored during 2014 to 2018, us-
ing data collection instruments, which were analyzed with descrip-
tive statistics. Regarding external information, a systemic review was 
carried out through bibliometric data about current research trends 
at the global and national levels and The Lens Ⓡ online applications 
were used for data mining; For the normalization, processing and 
analysis of data through term frequencies in word clouds, the Atlas 
Ti Ⓡ Software was used. The results obtained suggest that the most 
appropriate lines of research for the ECAPMA academic programs are 
i) Climate change, ii) Sustainable agricultural production systems, iii) 
Biodiversity and ecosystem services, iv) Environmental management, 
and v) Rural development.

Keywords

Climate change; production systems; Sustainability; Biodiversity; 
Ecosystem services; Environment.

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA PEDAGÓGICA 
INNOVADORA
Se desarrolló un proyecto de investigación de carácter interdisciplinar, 
para evaluar pertinencia de las líneas de investigación, con lo cual se 
le dio rigurosidad científica y académica al proceso de actualización 
de líneas de investigación de la ECAPMA. Para ello se evaluaron las 
líneas de investigación de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias 
y del Medio Ambiente de la UNAD la ECAPMA, mediante la articulación 
de investigadores de las diferentes disciplinas, realizando un análisis 
de los procesos de investigación propios de la Escuela, para contras-
tarlos con las tendencias nacionales e internacionales de investiga-
ción. Los resultados mostraron que algunas líneas de investigación 
de la Escuela no tenían impacto en algunos de los programas acadé-
micos de la ECAPMA ni se encontraban en tendencia de investigación 
nacional e internacional. Los resultados siguieren que la metodología 
puede ser empleada para actualizar líneas de investigación de los pro-
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gramas académicos, no solo de la UNAD sino de cualquier institución 
de educación superior.

VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS DESDE EL EJE 
TEMÁTICO
El impacto del proyecto es alto, dado que los resultados fueron em-
pleados para debatir académicamente en diversos escenarios acadé-
micos y de investigación, con lo cual se logró actualizar las líneas de 
investigación de la ECAPMA, teniendo un impacto muy fuerte en los 
procesos de investigación de la Escuela.
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RESUMEN
La universidad es un agente social y político, con fundamento en el 
conocimiento, que ha gestado  -algunas transformaciones que se 
pueden rastrear desde el medio evo- gracias a los francotiradores. 
Hoy la misión de las universidades se viene reconceptualizando, es 
por eso por lo que una misión que se oriente hacia La Educación In-
clusiva, como referente conceptual e implicación social, bien puede 
ser un nuevo aporte a la formación de los profesionales en estas insti-
tuciones, y más allá, un campo de estudios propicio para la formación 
ciudadana. La Educación Universitaria es un campo de actuación e 
interés público -no desde la dicotomía público-privada-, sino porque 
impacta el quehacer de las personas, la vida en comunidad y la ciu-
dadanía en general. Una universidad que asume la Educación Perma-
nente, como campo de actuación de su misión, es una institución que 
incorpora a las personas en nuevas prácticas de vida cotidiana, y que 
potencia nuevas ciudadanías.

En este texto se presenta la práctica de exclusión de la Universi-
dad; luego da cuenta de la Educación Permanente como ejercicio de 
inclusión; muestra los obstáculos institucionalizados para profundi-
zar la educación inclusiva, y sugiere retos innovadores, que se con-
jugan con resultados de la experiencia en el Convenio COMFENAL-
CO-UNAD-2020-2022.

Palabras Clave

Misión de la Universidad, Educación Inclusiva, Formación Ciudadana 
con Enfoque de Educación Inclusiva.
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ABSTRACT
The university is a social and political agent, based on knowledge, 
which has generated from within -some transformations that can be 
traced back to the evo environment- thanks to the snipers. Today 
the mission of universities is being reconceptualized, that is why a 
mission that is oriented towards Inclusive Education, as a conceptual 
reference and social implication, may well be a new contribution to 
the training of professionals in these institutions, and beyond, a field 
of studies conducive to citizen training. University Education is a field 
of action and public interest -not from the public-private dichotomy-, 
but because it impacts the work of people, community life and citi-
zenship in general. A university that assumes Permanent Education, 
as the field of action of its mission, is an institution that incorporates 
people into new practices of daily life, and that promotes new citi-
zenships.

Keywords

Mission of the University, Inclusive Education, Citizenship Training 
with an Inclusive Education Approach.

La educación a distancia y la virtualidad se conectan para trazar el 
nuevo rumbo a la educación, pues de ello depende gran parte de la 
transformación y la movilidad social de millones de personas. Este 
modelo educativo se potencia muchísimo más en sociedades que pro-
curan bienestar extendido y fomentan la felicidad como razón de ser 
de la educación y el desarrollo sostenible como bien colectivo. (Leal, 
2022, p. 63)

Parte 1

LAS PRÁCTICAS EDUCATIVAS UNIVERSITARIAS 
COMO PUNTO DE PARTIDA
La Universidad ha experimentado significativos cambios desde el si-
glo XI, momento en el que se señala su nacimiento (Chuaqui, 2002). 
Desde entonces, tal entidad eclesial y luego laica, ha venido experi-
mentando transformaciones y adaptaciones. Sin excepción las univer-
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sidades, han experimentado momentos de crisis, incluso, de una ma-
triz universitaria surgieron otras, que se proyectaron como antítesis 
de su origen. Es decir, sabemos de universidades que se originaron en 
los firmes proyectos de ser diferentes.

Al respecto, es el sentido que nos transfiere (Burke, 2002), cuando 
alude a los “francotiradores del conocimiento”, indica que son intelec-
tuales encubiertos y agazapados, que bien pueden entenderse como 
aquellos que dan el primer paso a un nuevo pensamiento o una nueva 
práctica institucional. Así puede asimilarse la inclusión, no sólo como 
categoría académica, en principio resistida, pero que hoy se instala, 
más bien, como “habitus” universitario. (Boudieu; 1991, p. 92, en 
Capdevielle, 2011, p. 34)

Bourdieu define al habitus como el sistemas de disposiciones dura-
deras y transferibles, estructuras estructuradas predispuestas para 
funcionar como estructuras estructurantes, es decir, como principios 
generadores y organizadores de prácticas y representaciones que 
pueden estar objetivamente adaptadas a su fin sin suponer la bús-
queda consciente de fines y el dominio expreso de las operaciones 
necesarias para alcanzarlos, objetivamente <<reguladas>> y <<re-
gulares>> sin ser el producto de la obediencia a reglas, y, a la vez 
que todo esto, colectivamente orquestadas sin ser el producto de la 
acción organizadora de un director de orquesta.

Una de las prácticas institucionalizadas en las universidades, es la 
conformación de sistemas de Educación Permanente, o lo que se pue-
de entender como el “Colegio de la universidad”, es una ruta que al-
gunas universidades han recogido como el tiempo de preparación de 
los futuros estudiantes de los programas profesionales. Algunos de 
estos colegios, se constituyen en “vías” de comunicación directa entre 
la vida escolar y la vida universitaria. 

No obstante, también se han constituido en escenarios de exclusión, 
es por decirlo en términos categóricos, el colegio como institución de 
promoción del ascenso social, es simultáneamente, el mayor de los 
escenarios de exclusión que gestó la sociedad moderna y desde den-
tro de esta, la universidad.

Al ser la Universidad la formadora durante la juventud se hace res-
ponsable de uno de los momentos más significativos de las personas, 
pero también es responsable de entregar a la sociedad profesionales 
o actores con capacidades para transformar sus propias vidas y al 
mundo.

Entendida así, la misión de la Universidad, como formadora de per-
sonas que transforman el mundo, debe ser resignificada, por cuanto 
se debe entender la Educación Permanente asumida en el ámbito 
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institucional universitario, como un escenario que convoque y abra 
oportunidades, tal y como se concibe en la UNAD.

La Educación Permanente en la UNAD una ventana de inclu-
sión a nuevas oportunidades

Con el ánimo generalizador, quisiera sintonizarme con la realidad de 
nuestro entorno más inmediato, como los municipios de Buriticá, 
Anzá, Ituango, Sonsón, Santafé de Antioquia, Urrao y Betulia, en los 
cuales se ha venido prestando un servicio de formación a personas 
adultas que se matriculan en el Programa de Alfabetización, Básica 
Primaria y Secundaria, y Media de la UNAD, en el marco de los Con-
venios COMFENALCO – UNAD-2020-2022; de ahí, que sea oportuno 
contemplar como apropiado y pertinente, el criterio que nos aporta el 
DANE (2020, p.4) sobre la participación en la educación de personas 
trabajadoras.

Ilustración 1. Fuente Boletín Técnico. Gran Encuesta Integrada de 
Hogares (GEIH) DANE-2020- Población que asiste a un planten edu-
cativo.   

En este aporte se observa que 20.2% de los estudiantes que asisten a 
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un plantel educativo, son Personas en Edad de Trabajar (PET)1 ocupa-
das, en tal sentido, se encuentra la evidencia, que el  sistema educa-
tivo colombiano, requiere de condiciones, posibilidades y oportunida-
des, para mantener abierta la puerta de las Instituciones Educativas 
(IE), de manera que, las (PET) y adultas ocupadas, puedan asistir y 
permanecer en las aulas y en el sistema educativo. Sin embargo, no 
es necesario salir a los distintos municipios como los mencionados, 
para saber que sigue habiendo muchas más PET, que no asisten a las 
IE, puesto que los vigentes regímenes académicos son directamente 
inversos a los regímenes laborales. Esto es, no hay compatibilidad 
entre ambas actividades. Así se demuestra en los datos que encon-
tramos en la población de adultos matriculados en el Convenio COM-
FENALCO – UNAD N°2021-0266, en el que se tienen 494 estudiantes 
con matrículas vigentes, y graduados, en las vigencias 2022-01 y 
2021-02.

Población trabajadora impactada desde el SINEP-UNAD, en el marco 
de los convenios COMFENALCO-UNAD-2020-2022.

Ilustración 2. Estudiantes Adultos y Trabajadores Matriculados por la 
UNAD en el SINEP-Convenio COMFENALCO-UNAD-2022. Fuente Ela-
boración Propia.

En lo expuesto por el DANE (2020), se observa que, entre la PET, 
es posible deducir, la presencia de niños y niñas de entre 12 años y 
mayores de edad, los cuales, se ocupan o son trabajadores sin es-
pecificar sus ocupaciones. A diferencia de los que se demuestra en 
el caso del Convenio COMFENALCO – UNAD (2022) que expresa la 
participación en la formación -Inclusiva en el Modelo Unadista desde 
el SINEP- impartida por la UNAD, a población netamente adulta, con 
vínculo laboral a una empresa y con afiliación de la Caja de Compen-
1  Según el DANE (2020, p. 4), las Personas en Edad Trabajar, se contempla desde los 
12 años en cabeceras municipales, y desde los 10 años en centros poblados y zonas rurales 
dispersas.
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sación Familiar COMFENALCO Antioquia. Así mismo, se precisa que, 
esta población atendida por la UNAD, no asisten a una Institución 
Educativa, tal cual ocurre con la muestra estadística presentada des-
de los datos del DANE (2022).

Considerando el gráfico de distribución porcentual de ocupados 
(DANE, 2020), según logro y posición ocupacional, se encuentra que, 
la población que no tuvo ninguna formación, en su mayoría trabaja 
por cuenta propia con un 62.7%, de lo que se puede deducir, que se 
trata de un grupo poblacional que ha sido excluido del sistema edu-
cativo, pero además, son potenciales estudiantes de un sistema de 
formación que les supla su falencia y se adapte a las condiciones en 
las que deben trabajar. Para el DANE, un 23.4% trabaja como obreros 
y un 5.7 como empleados domésticos, es decir, los (PET), se trata de 
un grupo poblacional -diversificado a su interior, por sus diversas la-
bores- que bien puede avanzar en procura de una certificación, como 
mínimo, en la media técnica.

Ilustración 4. Gráfico de Distribución porcentual de ocupados según 
nivel educativo logrado y posición ocupacional total nacional. Fuente 
DANE (2022, p.9)

En los convenios COMFENALCO – UNAD-2020-2022, se viene incorpo-
rando al Sistema Nacional de Educación Permanente, población adul-
ta, con vínculo laboral en diferentes empresas y con experiencias de 
exclusión por el modelo educativo tradicional colombiano, formal e 
institucionalizado.

1 - El sistema de educativo en Colombia compromete la presenciali-
dad en horarios ordinarios, durante la semana, que bien pueden ser 
en sí mismos un gran impedimento para que la que gente que tiene 
urgencia de trabajar, no pueda hacerlo de manera simultánea con el 
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tiempo de estudio.

2 - Se exige la presencialidad en los mismos plateles educativos (IE), 
y bajo condiciones locativas que correspondan con las exigencias es-
timadas en el Decreto 1075 de 2015, según lo cual, se requieren unas 
instalaciones idóneas.

3 - Es un sistema que estandariza tanto el contenido, como la ense-
ñanza y los aprendizajes, que se constituyen en filtros de exclusión 
con algún tipo de población, que no alcanza las mínimas competen-
cias académicas, pero sí pueden hacerlo y demostrarlo con las com-
petencias laborales.

En este sentido, y a manera práctica institucionalizada de exclusión, 
se expresa la respuesta que se le da a la UNAD, ante la solicitud de 
aval, para la apertura de un Colegio-UNAD-SINEP en el Municipio de 
la Dorada – Caldas. 

Ilustración 5. Apartado Respuesta de Secretaría de Educación Depar-
tamental ante la Solicitud de una Licencia de Educación Abierta y a 
Distancia bajo el Modelo Flexible SIMAT-32.

De acuerdo con lo anterior, es ilegal el servicio que la UNAD-SINEP 
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presta a COMFENALCO Antioquia. Es decir, las personas adultas o en 
extraedad, que pretendan avanzar en sus estudios, deben someterse 
al rigor y exigencias, nada flexibles del modelo de educación presen-
cial - semipresencial, con las consabidas consecuencias, por cuanto 
se trata de población con unas particularidades como:

-personas que ya han padecido algún tipo de frustración frente al 
Sistema Educativo, que requieren períodos importantes de tiempo de 
readaptación al sistema y modelo educativo presencial y sus rutinas 
académicas, pero, además, son altamente vulnerables en su autoes-
tima y prefieren ambientes laborales para estudiar y no en ambientes 
escolares en los que no encuentran seguridad.

Así lo afirma (Leal, 2022, p. 86), cuando afirma: “La educación (…) 
ha configurado sus propios mitos entorno a ideas perjudiciales, ge-
neralmente falsas, que limitan la confianza de muchos estudiantes 
hacia sus propias capacidades de aprendizaje (…)”, lo que hace que el 
estudiante pierda confianza en el sistema educativo.

-personas que laboran en buena parte del día, mediante los cuales 
suplen su subsistencia, y que no tienen tiempo para el estudio diurno.

-son personas, en muchos casos que no pueden participar del am-
biente escolar, por cuanto sus labores se encuentran alejadas y bajo 
condiciones de alta seguridad (minas o campamentos), lo cual, les 
impide la presencialidad en condiciones de frecuencia y regularidad.

Son a estas condiciones descritas, a las que se enfrenta el SINEP, bajo 
los convenios con COMFENALCO desde el año 2020.

El SINEP de la UNAD, un sistema de inclusión y formación de 
ciudadanía inclusiva.

Entendiendo estas particulares condiciones y necesidades del servi-
cio educativo que requiere la población joven y adulta trabajadora, 
se constituye en la UNAD, el Sistema de Educación Permanente bajo 
algunas premisas.

1 - El estudio y la formación a lo largo de la vida, debe ser perma-
nente.

2 - Dado que la población de estudiantes para programas de pregra-
do, en su mayoría son personas trabajadoras, se debe entender, que 
ellos, devienen de una condición de personas trabajadoras desde el 
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bachillerato, y bien pueden ser potenciales estudiantes de Educación 
Superior en la UNAD.

3 - La Universidad construye un modelo flexible con fundamento en 
principios andragógicos que implica el reconocimiento de la realidad 
del adulto en su entorno laboral, como principal factor de subsistencia 
y bienestar.

En acuerdo con lo anterior, se declara el Modelo de Educación Flexible 
Unadista, reconocido como el Proyecto Académico Pedagógico Solida-
rio -PAPS, el cual, la Universidad -Educación Superior en la UNAD- lo 
transfiera a la Educación Permanente y lo saca de la exclusividad de 
las plataformas o mediaciones virtuales para el estudio, aprendizaje 
y la enseñanza, y lo lleva a las empresas, a los espacios laborales. 
Allí compromete a toda una comunidad laboral o empresarial, con los 
procesos de formación en alfabetización, básica primaria, secundaria 
y media.

Desde esta dinámica universitaria -no sólo para la educación supe-
rior-, se genera un entorno de formación inclusiva, se revaloran los 
entornos laborales y se constituyen en escenarios educativos para el 
aprendizaje en medio de la vida laboral. Aquí la inclusión, se da por 
cuanto, se rescata al trabajador de la marginalidad educativa, cogni-
tiva y funcional, y se le propone el tránsito hacia mejores condiciones 
de vida, partiendo de la auto estima, la autorrealización, la auto ima-
gen, y así mismo, se promueven – ascensos- en los ámbitos labora-
les, lo que contribuye a dejar capacidades instaladas, crecimientos 
personales, económicos y el reconocimiento social.

De esta manera, la condición del ciudadano se enaltece, se cualifica y 
se politiza, por cuanto se le brindan herramientas intelectuales, para 
emprender otras lecturas de su propia realidad, desde la condición de 
un sujeto con realizaciones, que permite ver desde otras perspectivas 
su entorno familiar y social. 

Parte 2

Educación Inclusiva:

Un proyecto educativo inclusivo, es ante todo, un proyecto político de 
sociedad hacia el tránsito del reconocimiento de las distintas formas 
de exclusión, y como tal, es ya un proyecto de cambio. Por ello, una 
universidad así, una modelo de educación así (inclusivo), identifica 
que, en la entraña de su propia fundación, se han generado las con-
signas y prácticas para la exclusión, y con esta, la materia prima de 
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muchas de las violencias cotidianas: politicas, económicas y cultura-
les.

Reconocer por ejemplo, que mediante un proceso de formación en 
el Modelo Educativo Flexible Unadista que se asume en el SINEP - 
UNAD, se privilegia el proyecto de vida, que mediante distintos re-
cursos, medios, herramientas y capacidades adquiridas, la persona 
puede avanzar hacia el cumplimiento de sueños, metas y realizacio-
nes, es ya el logro del mismo proyecto educativo. Aportarle a una 
vida, darle sustento y elementos de lectura y reconocimiento de “una 
subjetividad” atravesada por sus propias circunstancias emocionales 
y sociales, es ya una altísima contribución al cambio en la sociedad.

En este escenario, un pensamiento político advierte el compromiso 
con la construcción del espacio público (Vargas, 2010). Es un espacio 
político, en el que no se destaca la lucha por el poder, sino que se le 
atribuye un alto compromiso social con el sentido del progreso del 
país. En concordancia con lo antes dicho, es importante considerar, 
además, en la línea del entendimiento de una educación inclusiva, la 
urgencia de la formación ciudadana con enfoque de Educación Inclu-
siva, y dicho enfoque en la UNAD, debe circular entre la Educación 
Superior universitaria y la Educación Básica y Media que se imparte 
desde el SINEP.

En Colombia bajo compromiso de la educación pública, la Universidad 
ha asumido la inclusión educativa, mediante la cual, corresponde a 
las Instituciones de Educación Superior, “identificar las barreras de 
aprendizaje y la participación de un determinado grupo social (…)” 
(Arizabaleta & Ochoa, 2016) que no ha sido incorporado como bene-
ficiario de la educación regular universitaria, y no sólo ésta, sino tam-
bién, los dejados atrás por el modelo educativo oficial, en educación 
básica primaria, secundaria y media.

La Inclusión Educativa en la Educación Básica, Media y Universitaria, 
debe imprimirse desde las aulas y campus virtuales universitarios, 
hasta los escolares, y como aporte a los compromisos misionales de 
la formación ciudadana, debe empezar por reconocer:

a - Dificultades de la población vulnerable y diversa (grupos étnicos, 
víctimas del conflicto armado, personas en situación de discapacidad, 
población ROM, LGTBI, habitantes de frontera, campesinos, entre 
otros), para acceder a la educación superior;

b - Los altos porcentajes de deserción y fracaso estudiantil, que afec-
tan la permanencia y graduación de los estudiantes; (Arizabaleta & 
Ochoa, 2016, p. 42)

Las IE y las IES de cara a los escenarios de posconflicto y de cons-
trucción de la paz, “debe (n) asumir con responsabilidad social la for-
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mación de los estudiantes (…), para crear ambientes de aprendizaje 
inclusivos con impacto social” (Arizabaleta & Ochoa, 2016). Así se 
desprende del Consejo Nacional de Educación Superior (CESU) 2034 
de 2014, mediante el cual, se obliga a las Universidades, a promover 
en la “cultura organizacional una educación inclusiva desde la gestión 
directiva, administrativa, financiera, académica y comunitaria” (Ari-
zabaleta & Ochoa, 2016).

En la misma dirección, desde el 2008, en la Conferencia Regional de 
Educación Superior de América Latina, propone, de acuerdo con lo 
expuesto por (Fajardo, 2017, p. 174)

“Tendencias de la educación superior en América Latina y el Caribe”, 
fue presentado por la IESALC-UNESCO bajo la dirección de Aponte 
(2008). El texto discute tanto la desigualdad como los movimientos 
en dirección hacia la inclusión y la equidad en la educación superior 
y hace recomendaciones en cuanto a políticas públicas e instituciona-
les. Se destaca que las políticas de inclusión de los países de la región 
para promover la participación de los grupos excluidos o sectores 
que experimentan dificultad para ingresar, progresar y terminar los 
estudios superiores se concentran en un grupo de países que tiene 
disposiciones constitucionales para integrar o incluir a estos sectores 
de la población a la educación superior. Veinte países de la región 
han consagrado garantías de participación e inclusión de personas 
con discapacidad en sus marcos legales y políticas de acceso a las 
instituciones, aunque las políticas y prácticas institucionales excluyen 
los derechos, la asignación de recursos, y programas de apoyo y ser-
vicios a profesores, estudiantes y personal de apoyo para esta gestión 
institucional.

De acuerdo con (Arizabaleta & Ochoa, 2016, p. 44), se sugiere a las 
IES en Colombia:

a). La educación superior como un derecho, acorde con el artículo 
67 de la Constitución Política de Colombia, en el cual se explicita: 
“La educación es un derecho de la persona y un servicio público que 
tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, 
a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultu-
ra. La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos 
humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y 
la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y 
para la protección del ambiente. 
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El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, 
que será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que 
comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de educa-
ción básica. La educación será gratuita en las instituciones del Esta-
do, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan 
sufragarlos. 

Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigi-
lancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumpli-
miento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física 
de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y 
asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y 
permanencia en el sistema educativo. La Nación y las entidades te-
rritoriales participarán en la dirección, financiación y administración 
de los servicios educativos estatales, en los términos que señalen la 
Constitución y la ley.” (Constitución Política de Colombia, 1991). 

b). Desde esta, los Estados y las comunidades académicas, deben 
provenir “los principios básicos en los cuales se fundamenta la forma-
ción de los ciudadanos, y velar porque sea de calidad”.

c). Lo cual implica, que se asuma como un bien público social, con 
acceso real para todos los ciudadanos.

En cuanto a los dispuesto en el artículo 67, ya citado, se aprecia que, 
tanto al Estado, como a las familias, le es conminado, tutelar y ga-
rantizar que todos los menores hasta los 15 años, tengan acceso al 
servicio de educación básica. 

Siendo así, ¿cómo se explica que, los adultos del programa de CON-
FENALCO-UNAD, no hubieran tenido tal acceso y las condiciones para 
su formación básica?

Podrán tenerse múltiples explicaciones, pero una de estas, es que el 
mismo sistema educativo, la escuela como institución, y las entidades 
que vigilan, como las secretarías de educación, no han evaluado su 
rol de actores excluyentes, puesto que se ha precisado muy bien la 
exigencia de la calidad, por encima de la promoción personal, social, 
cultural y política de las personas, en otras palabras, sin contemplar 
los fines mismos de la educación, lo cual, no son solo las certificacio-
nes y títulos, sino, la promoción moral y el proyecto de sociedad que 
se quiere.

Propuesta, conclusiones y reto

Toda Institución Educativa y de Educación Superior (IE y IES), requie-
re para incorporar la educación inclusiva en el marco administrativo 
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y académico:

1 - Un equipo que lidere e investigue, interprete y comprenda el cam-
po de estudios sobre la Educación Inclusiva, pero que además: a) 
oriente la docencia; b) Investigue; c) realice la proyección social; d) 
aporte al bienestar institucional; e) a la estructura administrativa; f) 
y la estructura financiera.

2 - La inclusión debe asumirse desde: a) inclusión educativa; b) la 
identificación de barreras para el aprendizaje; c) la integración de ne-
cesidades educativas especiales; d) y la integración de necesidades 
educativas diversas.

3 - En todos los casos, la condición de la flexibilidad ante la norma 
como patrón de restricción para implementar modelos, modalidades, 
excepcionalidades, particularidades y perspectivas de subjetividad 
institucional, formativa, de aprendiza, de promoción y de realización, 
para que las personas diversas, no se excluyan.

La educación inclusiva implica reestructurar la cultura, las políticas 
y las prácticas de las IE y IES, de acuerdo con la siguiente ruta pro-
puesta por el Ministerio de Educación Nacional desde el 2007.

6. Evolución del Concepto de Educación Inclusiva. Fuente Lineamien-
tos de la Política de Educación Superior Inclusiva

En esta imagen, se muestra que, desde hace ya 15 años atrás, se 
viene contemplando la educación inclusiva en las IES, pero que así 
mismo, debe irrigarse en las IE, como un proceso que debe extender-
se hasta el año 2034.
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Las etapas: 1.

Inicio en 2007; Transición o Enfoque Poblacional de 2007-2011; Edu-
cación Inclusiva como Estudio Conceptual 2012; Priorización de Gru-
pos- Política Diferencial 2012; Estrategias y Acciones de Educación 
Inclusiva 2012-2013; Educación Para Todos 2026; Sociedad Inclu-
yente 2034.

De los lineamientos para la Educación Inclusiva en las IES, se con-
templa desde el 2013 que debe comprender: a) Calidad; b) Intercul-
turalidad; c) Equidad; d) Pertinencia; e) Participación; f) Diversidad. 

Así se reconoce en la imagen 2.

7. Imagen de las características de la Educación Inclusiva. Fuen-
te-MEN - 2013.

Estas características se conjugan con el cuadro 1, en el que se desa-
rrolla el contenido de estas: 
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8. Relación de las Características que le dan sentido a la Educación 
Inclusiva en las IES.

Así entonces para que la Educación Inclusiva sea una realidad, se re-
quiere (Arizabaleta & Ochoa, 2016): 

a) generar procesos académicos inclusivos; 

b) contar con docentes formados en educación; 

c) promover espacios de investigación, innovación social, creación 
artística y cultural con enfoque de educación inclusiva; 

d) construir y consolidar una estructura administrativa y financiera 
que sustente las estrategias y acciones de educación inclusiva;

e) Diseñar e implementar una política institucional de educación su-
perior inclusiva. 

Y se agregaría uno requerimiento más, que este enfoque, involucre y 
permee los entes públicos que rigen la educación local, para que reco-
nozcan, las rutas facilitadoras de la educación publica y privada, que 
bien puede aportar al desarrollo del país, desde escenarios formales e 
informales, flexibles, abiertos y a distancia, presenciales y virtuales, 
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como factores de desarrollo social local y de realización personal.

Una apuesta como la sugerida, se ajusta de igual manera, al  ODS4 
-Educación de Calidad.

Colombia se ha comprometido desde noviembre de 2020, presentan-
do el informe regional para América Latina y el Caribe, sobre Inclu-
sión y Educación Inclusiva, por cuanto se reafirma con la Declaración 
de Cali según la cual: “Reafirmamos nuestro compromiso con la agen-
da internacional de derechos humanos consignada en las metas de 
desarrollo sostenible de las Naciones Unidas y el Marco de Acción de 
Educación 2030, los cuales reconocen la necesidad y la urgencia de 
proveer educación inclusiva y de calidad para todos y todas las estu-
diantes desde los primeros años hasta la escolarización obligatoria, 
educación técnico-profesional, la educación superior y el aprendizaje 
a lo largo de toda la vida” (UNESCO-OREALC, 2020).

Parte 3

La Formación Ciudadana con Enfoque de Formación Inclusiva:

En años anteriores, la formación ciudadana, se había centrado en 
los fundamentos que desde la ciencia política se habían contemplado 
para ello, según Gabriel Almond y Sidney Verba (1963), la orientación 
académica en función de algunas comprensiones teóricas, aportaría a 
la incorporación de la denominada Cultura Política de los ciudadanos, 
y en específico, la Cultura Cívica. 

Mediante tal orientación, los ciudadanos aprenderían a relacionarse 
entre estos y con el Estado y los Gobiernos. No obstante, tal instruc-
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ción, ahora sabemos que no ha sido un ejercicio que hubiera llegado 
a toda la población.

Después de la ruta trazada desde la teoría de la Cultura Política, han 
emergido otras orientaciones y enfoques, menos ortodoxos desde la 
teoría politológica, mediante los que se ha contribuido a la formación 
de los ciudadanos, y se han centrado en instructivos que conducen a 
la población a respuesta bajo estímulos por cumplir con sus deberes; 
se fundamentan el enfoques conductistas y con ello, se ha garanti-
zado que las personas puedan participar de los proceso electorales, 
empero, en cuanto las formas de vida en contextos urbanos de alta 
complejidad, no se han estimado otras formas, rutas o metodologías 
de formación para la participación ciudadana.

En esta exposición se quiere dejar una iniciativa que se sintetiza en 
cuatro líneas.}

Línea 1:

La Universidad, debe significar que en ella se conciba la educación 
como un proyecto humanizador, por cuanto, debe rescatar la forma-
ción sociohumanística y política puesto que mediante esta:

a - Se debe procurar la sensibilización frente a los conflictos sociales, 
las desigualdades, las injusticias; las emergencias climáticas y los 
más recientes desafíos para la humanidad.

b - Enfatizar en valores como la solidaridad, el apoyo mutuo; la coo-
peración y la vigilancia y cumplimiento de los Derechos Humanos.

c - Sensibilidad frente al sufrimiento humano, activando la empatía y 
la compasión.

d - Contemplar un horizonte de la educación transformadora sobre las 
realidades opresoras.

e - Garantizar el libre acceso al sistema educativo, entendido esto, 
en el marco de la Equidad, por ello, se debe promover la Universidad 
Abierta.

Línea 2:

La Universidad con capacidad autocrítica y auto- reformadora:

a - La Universidad debe ser capaz, de adecuar sus currículos a las 
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urgencias del contexto y de formación ciudadana, política y para la 
participación.

Línea 3:

La Investigación para la sociedad:

a - La Investigación en todas sus formas, debe generar su aporte a la 
Educación Inclusiva, mediante diagnósticos de sus propios contextos, 
pero, además, los productos y resultados de la investigación aplicada, 
en las Ciencias Sociales y humanas, y, en la Ciencias Naturales, deben 
tener sus aportes en impactos que contribuyan a mejorar la vida de 
las comunidades aledañas a las IES y a la ciudadanía en general.

b - Las propuestas de investigación de las diferentes facultades, es-
cuelas, departamentos y grupos de investigación, deben contener un 
componente de inclusión social comunitaria, como requisito de apro-
bación para financiarse con los recursos públicos. Así se dará cum-
plimiento, al propósito de la apropiación social de la ciencia y la tec-
nología, y a la transferencia de conocimiento socialmente pertinente.

Línea 4:

El recurso de financiero y de ingresos por servicios, debe ser redistri-
buido con y para las comunidades, de manera que, se creen alianzas 
mediante vínculos de múltiples calidades, para que aporte a la mejora 
de la calidad de vida de las comunidades y de la comunidad univer-
sitaria en general, lo anterior, aportará al mayor reconocimiento y 
aceptación social de las IES.

Línea 5:

Otras que se pueden complementar con las anteriores.

Las tres dimensiones del impacto social, de una práctica ins-
titucional inclusiva enmarcada en el propósito misional en el 
que se inscribe el SINEP-UNAD.

1 - Se impacta directamente, tal cual se aprecia en la gráfica, a las 
personas que participan de la formación en el marco del programa 
de formación en Alfabetización, Básica Primaria, Básica Secundaria 



139

y Media, impartido en los distintos convenios COMFENALCO – UNAD 
desde el año 2020-2022.

Ilustración 3. Estudiantes Matriculados, por peraca, por ciclo y por 
sexo-CON-0266-2022

2 - Se impacta a la comunidad académica entendida esta, en su ám-
bito administrativo, como parte de una impronta institucional que se 
inserta en cada una actuación y de liderazgos, que componen la Pla-
taforma Humana Unadista. 

3 - Se impacta en la formación, por cuanto la impronta institucional 
de la inclusión se transversaliza en distintos programas y cursos, en 
particular, en aquellos que tienen que ver con la formación ciudadana 
y el servicio social unadista.

La UNAD, es un importante dispositivo de educación pública, que bus-
ca romper el círculo vicioso de la exclusión y disminuir la estática so-
cial de Colombia, ya que su apuesta educativa se centra en una edu-
cación de calidad, con alta cobertura y pertinencia social. (Leal, 2022)
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RESUMEN
El Programa de Música de la Universidad Nacional Abierta y a Dis-
tancia inicia en el mes de agosto del año 2017 y es pionero en la en-
señanza virtual musical en Colombia. Uno de los retos del Programa 
de Música es fortalecer los aspectos académicos disciplinares y la 
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vida universitaria, así como también el impacto social y el desarrollo 
regional. Por tal motivo, se hacen relevantes escenarios dispuestos 
para que docentes, pares académicos, estudiantes y entes externos 
puedan reflexionar, debatir, dialogar y compartir experiencias signifi-
cativas que fortalezcan al programa desde una óptica académica y, a 
la vez, lo hagan visible como un referente con experiencia real en la 
enseñanza musical mediada por las TIC en Colombia.   

Dentro de estas estrategias propuestas por el Programa de Música, el 
proyecto ESCUCHARTE eventos y ESCUCHARTE radio, en metodología 
100% virtual, así como el encuentro nacional de música y el grupo de 
proyección, cobran vital importancia en este proyecto de investiga-
ción, puesto que se realizará una revisión de estas experiencias que 
nutren el desarrollo de la vida académica y universitaria de los estu-
diantes, para validarse como escenarios institucionales, favorables en 
las dinámicas de la vida universitaria de la comunidad unadista. 

En conclusión, el siguiente proyecto de investigación recopilará las 
estrategias de mejoramiento continuo para la producción intelectual 
que el Programa de Música ha propuesto desde su inicio y validará la 
importancia de estos escenarios en articulación con la vida académica 
y universitaria de los actores que confluyen en la comunidad univer-
sitaria UNAD. 

 

Palabras Clave 

Música estrategias; música producción intelectual; música vida aca-
démica; música vida universitaria. 

ABSTRACT
The Music Program of the National Open and Distance University be-
gins in August 2017 and is a pioneer in virtual music education in 
Colombia. One of the challenges of the Music Program is to streng-
then the disciplinary academic aspects and university life, as well as 
the social impact and regional development. For this reason, relevant 
scenarios are arranged so that teachers, academic peers, students 
and external entities can reflect, debate, discuss and share significant 
experiences that strengthen the program from an academic perspec-
tive and, at the same time, make it visible as a reference. with real 
experience in music teaching mediated by ICT in Colombia. 

Within these strategies proposed by the Music Program, the project 
LISTEN to events and LISTEN to radio, in 100% virtual methodology, 
as well as the national music meeting and the projection group, are of 
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vital importance in this research project, since will carry out a review 
of these experiences that nurture the development of the academic 
and university life of the students, to be validated as institutional sce-
narios, favorable in the dynamics of the university life of the unadista 
community. 

In conclusion, the following research project will compile the con-
tinuous improvement strategies for intellectual production that the 
Music Program has proposed since its inception and will validate the 
importance of these scenarios in articulation with the academic and 
university life of the actors that come together in the UNAD university 
community. 

Keywords

Music strategies; music intellectual production; music academic life; 
college life music. 

   

DESARROLLO DE LA PONENCIA 
Planteamiento temático 

Validación de las estrategias de mejoramiento continuo para la pro-
ducción intelectual del programa de música. 

Según el Ministerio de Educación, la educación virtual y a distancia 
surge por la necesidad de cubrir a todo tipo de población que, por 
tiempo, movilidad y espacio, no accede a un proceso de educación 
presencial. En este caso, la educación virtual  ha venido evolucionan-
do en misma sincronía con el desarrollo de las tecnologías de la infor-
mación. Es por esto que también en dicho contexto se busca ir actua-
lizando y gestionando nuevas estrategias de mejoramiento continuo 
para una educación de alta calidad y del aprendizaje significativo en 
la metodología virtual (MinEducación, 2015).  

Es por esto que desde el Programa de Música de la UNAD, dado en 
metodología 100% virtual, se debe garantizar la educación de alta 
calidad y que los estudiantes puedan tener un resultado óptimo y 
efectivo en su formación. Para ello, el programa  busca gestionar 
estrategias mediadas por las TIC que permitan participación, interac-
ción y aprendizaje de los distintos campos de la Música con actores 
internos y externos en espacios tales como: eventos, conferencias, 
ensambles, radio y talleres, todos unificados en una estrategia deno-
minada Escucharte.  
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JUSTIFICACIÓN
Dentro de la UNAD, como Universidad generadora de espacios edu-
cativos en lugares de difícil cobertura, y en la búsqueda de promover 
y ofertar programas de alta calidad que permitan al estudiante tener 
una educación certificada y calificada, nace el programa de música en 
el año 2017, considerado pionero en la enseñanza virtual musical en 
Colombia. Siguiendo esto, y en concordancia con el objetivo de una 
educación de alta calidad, los mismos avances tecnológicos han per-
mitido fomentar la evolución permanente de espacios y recursos que 
conllevan a consolidar y fomentar en el programa una estrategia de 
mejoramiento de la calidad de manera innovadora con un fin forma-
tivo y educativo.  

Teniendo en cuenta lo anterior, el presente proyecto expondrá y con-
solidará las estrategias de mejoramiento aportadas por el programa 
en la búsqueda de generar reflexiones, debates y conclusiones en 
temáticas relevantes en la formación musical donde, a través de las 
TIC, se busca cortar con la brecha del espacio y tiempo a través de la 
construcción de un programa con múltiples contextos y espacios de 
formación, en constante validación de sus conocimientos y de aportar 
al aprendizaje significativo de los estudiantes y docentes del progra-
ma.  

Por tanto, el proyecto se hace pertinente para el Programa de Música 
y para la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, puesto que ana-
lizará la importancia de contar con estos espacios en los que la vida 
académica y universitaria confluyen desde el ámbito musical, los cua-
les se han denominado como Estrategias de Mejoramiento Continuo 
para la Producción Intelectual del Programa de Música. La revisión 
de los procesos implícitos en la consolidación de estos espacios, y 
la pertinencia que tienen en la comunidad académica, validará estos 
escenarios para que no se difuminen en el tiempo, sino, por el contra-
rio, tengan visibilidad y un reconocimiento institucional en el contexto 
nacional e internacional 

Marco artístico / teórico

El Programa de Música ha generado estrategias de mejoramiento con-
tinuo para la producción intelectual en aspectos tales como la vida 
académica y universitaria, siendo el único programa de formación 
100% virtual a nivel nacional en la actualidad. En esta búsqueda de 
espacios de interacción, acompañamiento y desarrollo de lo discipli-
nar, con base en la música, se ha apostado por talleres, conciertos, 
ponencias, conversatorios, ensambles, diálogos, programas de radio, 
encuentros y símiles, donde interactúen y compartan las experiencias 
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propias de los estudiantes, docentes y demás participantes, que apor-
ten significativamente a los diversos procesos académicos. 

La formación musical propiciada por el uso de las TIC afronta una rea-
lidad propia del modelo pedagógico, el cual no es ajeno a las necesi-
dades de visibilización, así como la inclusión de lo solidario en el desa-
rrollo del componente práctico de la carrera, y que es la construcción 
de estos espacios de interacción, diálogo y de compartir experiencias, 
donde las discusiones desde la institución y sociedad toman mayor 
importancia dentro de la carrera profesional de formación musical 
a distancia. Dicho aspecto fomenta el desarrollo de las habilidades 
propias del músico en espacios no convencionales, diferente de las 
actividades cotidianas de los cursos al interior del Programa de Músi-
ca, aportando de forma significativa al proceso y desarrollo de herra-
mientas para la población en formación musical profesional. 

Como ya se mencionó, el Programa de Música de la UNAD, pionero en 
la enseñanza virtual en Colombia, afronta procesos de formación me-
diados por las TIC, posicionándose en el territorio nacional como una 
alternativa de importancia y acceso para las regiones en la educación 
musical, que comprende la multiplicidad de conocimientos, represen-
tados en la población aspirante a acceder al programa de música, y 
que abarcan experiencias musicales  instrumentales, teóricas, entre 
otras, de formación previa o incluso sin ninguna de ellas, así como 
también la multiculturalidad, la cual es un aspecto significativo en la 
inclusión de estudiantes a nivel nacional en su desarrollo disciplinar y 
artístico profesional. 

Por eso es importante contar con un encuentro musical de intercambio 
de saberes y exploración disciplinar, propiciado desde del programa 
profesional, que busque reflexionar desde las distintas prácticas en el 
camino de la formación musical a distancia, sin olvidar el compromiso 
social y solidario de la educación artística del país, compartiendo pos-
turas académicas frente a las metodologías, estrategias y herramien-
tas de formación musical, para aportar disciplinar y culturalmente, 
teniendo presente la investigación-creación en sus líneas de enfoque 
tales como la composición, arreglos y producción musical. 

Estos espacios se hacen necesarios para potenciar la visibilización de 
la UNAD, la ECSAH y del Programa de Música, consolidándose como 
modelo de formación a distancia y aprendizaje significativo en la edu-
cación de músicos de alta calidad a nivel nacional. Por tal motivo, el 
desarrollo de estos espacios y entornos deben construirse desde la 
capacidad y suficiencia de un panel de pares académicos expertos 
nacionales e internacionales, docentes del Programa de Música, estu-
diantes, músicos y docentes externos, que interactúen y compartan 
sus puntos de vista, con el fin de compilar sus experiencias y reflexio-
nes para nutrir significativamente los procesos de la formación musi-
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cal que, a su vez, permitan el posicionamiento no solo a nivel nacional 
sino internacional del Programa de Música de la UNAD. 

Las experiencias al interior de la ECSAH tales como el Simposio de 
psicología, Coloquio Unadista, Radio Viva, Encuentro Red Colombiana 
de Investigación en Didáctica de las Ciencias Sociales,  entre otras, 
son un camino ya recorrido que sirve de base para sustentar este 
proyecto, dando resultados favorables al punto que se mantienen en 
el tiempo y fomentan la producción académica con resultados como 
publicaciones de memorias, contenido audiovisual, invitaciones exter-
nas y un posicionamiento de los programas, la Escuela y la Universi-
dad a nivel nacional e internacional.  

El Ministerio de Educación, al interior de los procesos de educación 
virtual, refiere que “Es importante aclarar que la clave para definir la 
educación en línea parte de una concepción pedagógica que se apoya 
en las Tecnologías de la Información y Comunicación” (MINEDUCA-
CIÒN, 2021). Las universidades del país, con referencia a programas 
de música, incluyen en sus procesos de formación  espacios de vida 
académica y universitaria tales como “Casa abierta”. de la Universi-
dad Distrital Francisco José de Caldas Facultad de Artes (ASAB, 2021) 
o  espacios radiales como LaUD estéreo, entre otros citados en la 
Asociación Colombiana de Facultades de Artes (ACOFARTES, 2021), 
demostrando la importancia y pertinencia de escenarios de interac-
ción, como los mencionados, al interior del Programa de Música en 
esta investigación. 

 

Objetivos 

Para direccionar el rumbo de este proyecto de investigación se hace 
necesario plantear los siguientes objetivos: 

Objetivo general 

Establecer la pertinencia de las estrategias de producción intelectual, 
mediadas por las TIC e implementadas desde el Programa de Música 
en escenarios virtuales, con el fin de validarlas como referentes ins-
titucionales que inciden en los procesos de formación integral de los 
actores que confluyen en el Programa de Música. 

 



147

Objetivos específicos  

1 - Revisar las estrategias propuestas de producción intelectual me-
diadas por las TIC, desde el Programa de Música, para determinar su 
articulación con la vida académica y los procesos de formación inte-
gral de los actores participantes. 

2 - Facilitar la visibilidad del material audiovisual obtenido de las es-
trategias de producción intelectual, medidas por las TIC en el Pro-
grama de Música, para ser usado como instrumento de consulta y de 
formación disciplinar. 

3 - Evidenciar el aporte de las estrategias de mejoramiento continuo 
para la producción intelectual del programa de música en el proceso 
de formación disciplinar de un estudiante para el desarrollo de su 
creación de obra.  

 

Proceso creativo y de investigación

 

Fase 1 - Revisar los espacios que el Programa de Música ha dispuesto 
para el desarrollo y producción intelectual de los estudiantes: 

- ESCUCHARTE Eventos  

- ESCUCHARTE Radio  

- Encuentro de Música  

- Grupo de Proyección

  

Luego de este punto se realiza una recopilación de datos generales 
en el caso de: 

Histórico: reconocer cuántos eventos se han realizado desde el inicio 
de la estrategia.  

Sistematizar lo que se ha hecho respecto a la continuidad del histórico 
a nivel temporal. 

Clasificar los temas abordados en los escenarios respecto al programa 
de música. 
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El Programa de Música posee tres momentos detallados en el docu-
mento maestro: 

Fundamentación     -     Instrumento (guitarra piano) 

                Lecto escritura 

                Historia                  Teoría  

Apropiación        -    Entrenamiento auditivo 

                Lecto escritura  

                Teórica  

Instrumento (piano guitarra)  

Profundización        -    Composición y arreglos  

                Producción

  

¿Cómo estas estrategias se anclan o entrelazan con el desarrollo dis-
ciplinar respecto a los momentos y cursos de formación ofertados por 
el programa? 

 

Luego de realizar este proceso avanzamos a la fase 2

  

Fase 2- Publicar las estrategias y temáticas abordadas en los escena-
rios del Programa de Música y cómo se suman al proceso educativo 
de forma significativa de los actores participantes, por medio de un 
espacio web, así como los documentos base de cada una de las estra-
tegias propuestas. 

- ESCUCHARTE Eventos  

- ESCUCHARTE Radio  

- Encuentro de Música  

- Grupo de Proyección  
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Posteriormente pasamos a la fase 3  

 

Fase 3- Evidenciar el aporte de las estrategias de mejoramiento con-
tinuo para la producción intelectual del programa de música en el 
proceso de formación disciplinar de un estudiante para el desarrollo 
de la creación de obra.  

Para articular el trabajo de grado se usará los resultados de la fase 1 y 
2 con el fin de referenciarse en el documento del estudiante teniendo 
en cuenta las estrategias recopiladas y publicadas en el sitio web. 

Productos - contenido transmedia - material audiovisual y reposito-
rios. 

- Página web ESCUCHARTE Eventos  

- Página web ESCUCHARTE Radio  

- Memorias Encuentro de Música 

- Página web Grupo de Proyección  

Redes sociales del programa  

Impacto 

Propender por investigación de estos espacios y sus incidencias en el 
estudiantado así como en su entorno generando un impacto social del 
Programa  Música trascendiendo elementos de tiempo y espacio por 
el uso de las TIC, que aportan significativamente a la formación del 
estudiante unadista en sus aspectos disciplinares, siendo posible vi-
sibilizar estrategías que complementan el ciclo de vida del estudiante 
en sus procesos formativos más allá del aula que en este caso es el 
campus. 

A modo de ejemplificar tal cometido contamos con el grupo de pro-
yección donde aplicamos mecanismos de participación activa en ideas 
grupales de ejecución instrumental siendo este el medio de cons-
trucción autorregulada de ensambles musicales que a su vez pueden 
verse como una red de interacción musical y proyectos que aplican el 
contenido disciplinar, fomentando el emprendimiento musical a través 
del trabajo colectivo. 

A continuación se presentan algunos de estos resultados dentro de 
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los siguientes enlaces (página web, canales, drive): 

 

Grupo de proyección 

 
Recopilación de eventos  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/19orMCp41cbIhbHCIDU-
465Ye9TCFUH1p

A/edit?usp=share_link&ouid=102916346699406613297&rtpof=true&s-
d=true  

Participaciones

 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fWPbXj9Verg3ip3WBT7CDI-
cx1zfn8Stk/e dit?usp=share_link&ouid=102916346699406613297&rtpof=-
true&sd=true  

 Canal de YouTube 

https://www.youtube.com/user/Tipleman21 

 Página web wix

https://grupodeproyeccionu.wixsite.com/grupodeproyeccion/co-
pia-de-montajes 

 ESCUCHARTE eventos  

 YouTube

https://www.youtube.com/c/ESCUCHARTEeventosUNADm%C3%BAsica  

Página web 

https://jhonatanarias.wixsite.com/escucharte 

 Recopilación de información

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qOhQdoxB5XcMe68AWNSkR-
lOWoDisq

XvR/edit?usp=share_link&ouid=102916346699406613297&rtpof=-
true&sd=true 

 ESCUCHARTE Radio  

 Recopilación de programas

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VGKuq6OUzRbukeWlGFg6tk-
j0Tcpqmd9 r/edit?usp=share_link&ouid=102916346699406613297&rtpo-
f=true&sd=true  

 RUV - ESCUCHARTE Radio 
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https://ruv.unad.edu.co/index.php/academica/escucharte/ 

 Encuentro de música UNAD 

 Recopilación de información

https://docs.google.com/spreadsheets/d/18QY1apVGkn9u1wqZIxrYmv-
C0XPABjxiI/ edit?usp=share_link&ouid=102916346699406613297&rtpof=-
true&sd=true  Informe evento música   https://docs.google.com/document/
d/1BtfjpexDIDGIV1iyyfBOjYcnAxJkjewG/

edit?usp=share_link&ouid=102916346699406613297&rtpof=true&sd=-
true   

 Publicación memorias  

Sello editorial UNAD  

Primer encuentro  

https://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/memorias/issue/view/421

 Segundo encuentro

https://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/memorias/issue/view/505 

 

CONCLUSIONES
Se ha desarrollado la revisión de las estrategias mencionadas al in-
terior del Programa de Música, respecto a la producción intelectual, 
encontrando que, desde el 2018, se han desarrollado actividades las 
cuales, con su mayor enfoque en lo disciplinar, han aportado signifi-
cativamente en el desarrollo de la formación musical a nivel virtual.  

Se puede visibilizar todo esto mediante el soporte con el que cuenta 
cada espacio como estrategía y encontrar tanto en su asistencia como 
posteriormente las visualizaciones o views de los canales pertenecien-
tes a la estrategia. Por ejemplo el segundo encuentro de música en su 
informe presenta el impacto del evento el cual se realizó el miércoles 
20 y jueves 21 de octubre de 2021 en dos franjas mañana de 8 am a 
1 pm y tarde de 2 pm a 7 pm por día. Se contó con la transmisión por 
zoom y retransmisión por Canal YouTube ECSAH

https://www.youtube.com/channel/UC2wQRFZFJP5t4Axuly-dKGg

y su grabación primer día

https://youtu.be/3HxmOalzuV8

Grabación segundo día

https://youtu.be/vt44LOp4JOU.  
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Se realizó la curaduría de los videos y se compartieron las ponencias 
por canal YouTube ESCUCHARTE eventos del programa de música, 
links anexos en el documento libro de memorias Canal ESCUCHARTE 
eventos 

https://www.youtube.com/channel/UCeG7pu0yJN9HBKXkKByrTTA  

contando con la asistencia promedio entre 50 a 80 espectadores en 
vivo con un total de 233 inscritos. Se han presentado alrededor de 
737 vistas o views del primer día y 515 vistas o views del segundo día 
para un total de 1252 vistas de todo el evento. 

Se ha incluido en gran mayoría los aportes realizados en cada uno de 
los espacios, tanto al interior del Programa en sus cursos disciplinares 
como en espacios interdisciplinares de la UNAD, tales como eventos 
de programas académicos y  rectoría, como por ejemplo, el usar las 
grabaciones del grupo de proyección, en concreto el himno unadista 
grabado por este grupo en una versión coral. Todos estos aportes de 
creación intelectual y artística se han difundido de forma amplia y con 
la comunidad externa, generando redes de colaboración e interacción 
institucional, aportando el desarrollo disciplinar del Programa de Mú-
sica y el estudiantado en su formación.  
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RESUMEN
Esta ponencia se enmarca en el eje temático 2 de este coloquio, de-
nominado Formación para la investigación e innovación con impacto 
social.

Se presenta a continuación la investigación en curso, titulada Ruta de 
La Impronta Social Comunitaria Unadista en el plan de estudios de 
Psicología. En articulación con la realidad social, que busca, a partir 
de los lineamientos institucionales y sus desarrollos, identificar en el 
plan de estudios de psicología resolución 3443, la implementación de 
la impronta social comunitaria Unadista y debatir con diversos actores 
del programa en las regiones, la capacidad de respuesta del programa 
a las necesidades psicosociales y comunitarias del país, para opera-
tivizar una ruta de implementación de la impronta social comunitaria 
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en el programa.

La importancia de este proyecto para la UNAD es consolidar apues-
tas del programa de Psicología, que lleven a afianzar la identidad en 
relación con la impronta social comunitaria y la postura frente a la 
disciplina como ciencia social, en busca de transformación social.

La investigación se encuentra en su fase inicial, que corresponde a la 
identificación de los elementos de la impronta social comunitaria Una-
dista. Al respecto, se presentarán avances y reflexiones en la parte 
final de la presentación.

Palabras Clave

Impronta social comunitaria Unadista; praxis; plan de estudios psi-
cología 3443; perspectiva crítica; diálogos regionales; problemáticas 
psicosociales y comunitarias.

ABSTRACT
This paper is part of the thematic axis 2 of this colloquium, called 
Training for research and innovation with social impact.

The following is a presentation of the research in progress, entitled 
Route of the Unadista Social Community Imprint in the Psychology 
curriculum. In articulation with the social reality, which seeks, from 
the institutional guidelines and its developments, to identify in the 
psychology curriculum resolution 3443, the implementation of the 
Unadist community social imprint and discuss with various actors of 
the program in the regions, the responsiveness of the program to the 
psychosocial and community needs of the country, to operationalize a 
route of implementation of the community social imprint in the pro-
gram.

The importance of this project for UNAD is to consolidate the Psychol-
ogy program’s commitment to strengthen its identity in relation to the 
community social imprint and its position in relation to the discipline 
as a social science, in search of social transformation.

The research is in its initial phase, which corresponds to the identifi-
cation of the elements of the Unadista community social imprint. In 
this regard, progress and reflections will be presented in the final part 
of the presentation.
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Keywords

Unadista community social imprint; praxis; psychology curriculum 
3443; critical perspective; regional dialogues; psychosocial and com-
munity problems.

DESARROLLO DE LA PONENCIA 
La reflexión que inspira la presente investigación se tejió alrededor 
de preguntas como: ¿qué implicaciones políticas plantea desarrollar 
una apuesta educativa con una impronta social - comunitaria?, ¿cómo 
entender y atender lo social - comunitario desde un plan de estudios?, 
estas y otras preguntas llevaron a formular una serie de cuestiona-
mientos filosóficos y prácticos que no se agotaron en la inmediatez de 
respuestas pragmáticas, sino por el contrario, abrieron

el camino para construir una propuesta de investigación que diera 
curso a las preguntas planteadas y a nuevos escenarios de construc-
ción colectiva.

Desde estas consideraciones, la UNAD en su apuesta institucional 
desde la educación a distancia en modalidad virtual, define en el Pro-
yecto Académico Pedagógico y Solidario el enfoque social comunitario 
como su lineamiento vector, cuyo propósito es atender a población 
ubicada en la periferia social y con desafíos económicos en un gran 
porcentaje.

Así, los programas deben estar orientados por la implementación de 
lo social comunitario en el esfuerzo de responder a las necesidades 
educativas y contribuir hacia la construcción de un proyecto de país.

En consecuencia, la implementación de la impronta social comunita-
ria exige un entretejido que va desde la comprensión de construir un 
conocimiento no enajenado de las realidades sociales, pasando por 
la claridad de las implicaciones políticas, sociales y económicas de la 
apuesta institucional, hasta la reflexión epistemológica entre los

problemas sociales y la academia.

Ahora bien, es necesario situar dos elementos fundamentales en el 
desarrollo del proceso académico, y que tienen que ver con el soporte 
epistémico del programa de psicología: el teórico y el práctico, este 
último entendido como el abordaje metodológico. 

Hablamos entonces de que al momento de plantear la implementa-
ción de la impronta social comunitaria Unadista y debatir con diversos 
actores Unadistas del programa en las regiones, la capacidad de res-
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puesta del programa a las necesidades psicosociales y comunitarias 
del país, implica necesariamente señalar una ruta curricular desde lo 
teórico que devendrá posteriormente en la construcción de abordajes 
psicosociales comunitarios. Así entonces, la impronta social comuni-
taria va más allá de una reflexión crítica al programa, propone supe-
rar el debate entre la psicología como ciencia social o de la salud y 
organiza un lineamiento epistemológico y metodológico, puesto en el 
escenario práctico, como el referente Unadista que dará curso a tra-
vés del egresado del programa de psicología de la UNAD. 

En esencia, la impronta social comunitaria Unadista debe operar como 
el elemento fundacional que estructura la orientación teórica-episté-
mica y el accionar práctico- metodológico, cuya repercusión será en 
el perfil del psicólogo Unadista.

Sumado a lo anterior, han existido esfuerzos de mantener y apropiar 
las ideas fundantes y fundamentales que orientan la acción Unadis-
ta, un ejemplo fueron los conversatorios sostenidos con los Coor-
dinadores de Programa de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y 
Humanidades y los operadores del Sistema Nacional de Educación 
para la Solidaridad -SISNES-, cuyo documento titulado “Pensamien-
to, Liderazgo y Acción Unadista” abordó la “intención de contribuir a 
la reflexión de la nueva Universidad Nacional Abierta y a Distancia 
-UNAD-, desde su propia realidad y desde los contextos y entornos 
socioculturales con los cuales ella interactúa”. (Ramón, 2008, p. 3).

Una segunda experiencia fue el Primer Foro Nacional La Esencia So-
cial Comunitaria de la UNAD “Estrategias para la consolidación de un 
pensamiento inspirador y transformador” adelantado durante el año 
2009 cuyo objetivo general fue impulsar a través de un foro nacional 
la comprensión sobre la esencia de lo social comunitario en la UNAD.

(Jiménez, 2009).

Desde estas consideraciones, la reflexión constante frente a lo que 
implica el elemento social comunitario de la UNAD, como categoría 
central del accionar Unadista, no solo ha transitado por el diálogo, 
sino también, por el esfuerzo de su implementación desde los diferen-
tes escenarios de actuación de la UNAD.

Esta investigación pretende unirse a la reflexión institucional sobre 
cómo se apropia y se implementa lo social comunitario de la UNAD 
y propone para ello abrir la discusión hacia los siguientes cuestiona-
mientos:

¿Cómo se atiende e implementa la filosofía institucional de lo social 
- comunitario en el programa de psicología de la UNAD? Cómo se 
articula la impronta social comunitaria de la UNAD desde el plan de 
estudios de psicología Res. 3443 con las necesidades psicosociales y 
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comunitarias de Colombia?

La UNAD en su Proyecto Académico Pedagógico Solidario 3.0 (2011), 
contextualiza su proyecto identificando los problemas sociales como 
la pobreza, las desigualdades, la pérdida de los valores fundamenta-
les y la exclusión social, entre otras, y convirtiéndolo en retos que la 
impulsan a generar estrategias para la reconstrucción de las comuni-
dades.

Dentro de la extensa propuesta educativa que oferta la UNAD, a tra-
vés de programas de pregrado y postgrado, se encuentra el programa 
de psicología que es el más grande y que cuenta con un poco más de 
20.000 estudiantes activos y se podría afirmar que es el programa 
de psicología  en Colombia con más estudiantes activos. De acuerdo 
con el Documento Maestro de Psicología (2013), este programa surge 
en 1994 con el nombre de Psicología social comunitaria con el propó-
sito de contribuir al fortalecimiento de los agentes en sus contextos 
locales que requieran de su intervención en el cual se  “evidencia el 
compromiso con la formación de psicólogos con sólidos compromisos, 
fundamentos y experiencias para la acción psicosocial.” Universidad 
Nacional Abierta y a Distancia, Escuela de Ciencias Sociales, Artes y 
Humanidades. (2013).

Además el ejercicio profesional del psicólogo se orienta con y para las 
comunidades desde la perspectiva de la psicología crítica identificán-
dose  en sus fundamentos con una impronta social y comunitaria y 
es allí donde a través de esta propuesta de investigación se quieren 
identificar esos elementos concretos, palpables que evidencian la im-
pronta en el plan de estudios del programa de psicología y su impacto 
en la sociedad colombiana.

Fortalecer el programa en su apuesta ético política es reflexionar so-
bre el papel de la psicología en los diversos contextos, es leer su 
capacidad de abordar las múltiples realidades del país, es proponer 
acciones para enfrentar la desigualdad y la pobreza, es posibilitar el 
agenciamiento social de los más vulnerados, es la oportunidad de 
contribuir desde la academia a la implementación de medidas nece-
sarias para la reactivación económica y social del país para un verda-
dero cambio social.

La operativización de la impronta social comunitaria aporta al ejer-
cicio permanente de autoevaluación del programa de psicología ya 
que propone a manera de dispositivo, conectar aún más, el vínculo 
del programa con el modelo pedagógico Unadista, posibilitando un 
continuo  entre el reconocimiento de lo disciplinar, las realidades de 
contextos y las políticas públicas para una lectura contextualizada, 
acorde a la intersubjetividad de los sujetos, que permita al programa, 
a la academia, a estudiantes y egresados, responder a los desafíos de 
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las regiones y comunidades en clave psicosocial.

Esta investigación emerge de un macroproyecto  de la ECSAH, de-
nominado Cátedra permanente social comunitaria y psicología, que 
tiene como objetivo generar un espacio interdisciplinario de diálogo 
entre las Ciencias Sociales para construir desde y con la Psicología,  
fundamentación teórica, epistémica y metodológica para compartir 
y sumar a la investigación y la praxis. Para lograr su objetivo, es 
necesario realizar en principio, una mirada al interior del programa, 
con sus diversos actores, identificando los elementos fundantes de 
la impronta social comunitaria Unadista, su presencia en el plan de 
estudios de psicología 3443 y su articulación con los problemas y las 
necesidades psicosociales y comunitarias del país.

Al respecto, se han logrado avances, tanto de la Cátedra permanente 
social comunitaria y psicología con sus sesiones a modo conversatorio, 
como de la primera fase de la presente investigación. La Cátedra se 
presentó por primera vez  el 20 de noviembre de 2021 con “La psico-
logía y su impronta psicosocial comunitaria en las ciencias sociales”; 
el 24 de mayo de 2022 con “UNAD: Enclave social y comunitario” y 
el último encuentro,  en el marco de este congreso con “La psicología 
y su impronta psicosocial comunitaria en Colombia”. Todos estas se-
siones, recursos de conocimiento llenos de sentido que alimentan los 
elementos de análisis de la impronta psicosocial comunitaria, en las 
ciencias sociales, en la UNAD y en Colombia.

En cuanto a la investigación es importante precisar que está funda-
mentada en el paradigma crítico social, la investigación es de corte 
cualitativo y se propuso una metodología de investigación - acción ya 
que pretende favorecer procesos de interacción y participación entre 
los investigadores y los sujetos que participan en la investigación.

La población sujeto de estudio corresponde a todos los actores perte-
necientes a la UNAD que trabajan en la implementación de la impronta 
social comunitaria, el cuerpo académico del programa de psicología, 
estudiantes, egresados y diversos actores sociales en las regiones 
que son impactados por el programa. El estudio prevé cuatro fases 
directamente asociadas a los objetivos específicos: 1. Elementos de 
la impronta social comunitaria Unadista; 2. Plan de estudios de psi-
cología 3443 en función de la impronta social comunitaria; 3. Diálogo 
con las regiones desde una perspectiva crítica; 4. Operativización de 
la impronta social comunitaria Unadista en el programa de psicología.

A la fecha, el estudio se encuentra en la fase 1 donde se ha realizado 
el ejercicio de revisión documental para identificar los elementos de 
la impronta social comunitaria. En dicho ejercicio, que se reconoce 
como una construcción epistémica propia del grupo investigador,  se 
han logrado identificar al momento, cuatro ejes  centrales que están 
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interconectados entre ellos y que solo por cuestiones del análisis dis-
criminado, se presentan por separado. Estos ejes son: Social, Comu-
nitario, Modelos de Educación a Distancia y Lo político.

Lo social, en el entendido del sujeto con su multidimensionalidad, 
en una constante interacción social, que posibilita la acción del su-
jeto social. Lo Comunitario en lo situado, contextual que constituye 
lo regional que dialoga con el saber popular, los saberes otros que 
se conciben como el potencial de recursos de los grupos, colectivos 
y comunidades en las regiones. El Modelo de educación a distancia 
que recoge toda la mediación pedagógica didáctica, mediada por las 
TIC´S que hace posible la implementación de toda la apuesta de la 
Universidad. Por último, Lo político, que comprende a la educación 
desde un sentido político  para la construcción de país.

Por medio del estudio de estos cuatro ejes, en el ejercicio de revisión 
documental y su análisis, se espera presentar a la comunidad educa-
tiva, los elementos de la impronta social comunitaria Unadista.

A estos cuatro ejes, se agregan dos elementos determinantes que 
son la acción Unadista en la región y la solidaridad como elemento 
ético fundante de lo social comunitario. En este momento estos dos 
elementos se encuentran también en revisión para propiciar más fun-
damentos a los que se presentarán como elementos de la impronta 
social comunitaria.

Para terminar es importante resaltar el impacto de esta investiga-
ción en las responsabilidades sustantivas y de proyección social, al 
permitir una mirada crítica en la revisión y rediseño del plan de estu-
dios de psicología, en coherencia con la impronta social comunitaria 
Unadista; un plan de estudios que siga trabajando por el respeto a 
los ecosistemas, las identidades culturales, la diferencia, los saberes 
propios, la vida digna, la paz como vivencia diaria, que se implique de 
forma decidida con las problemáticas psicosociales y comunitarias del 
país y genere escenarios de transformación social.
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RESUMEN
La Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD es concebida 
como un Metasistema con la capacidad de alcanzar resultados efecti-
vos en cada una de sus responsabilidades sustantivas y sistemas que 
la constituyen. Desde el principio de actuación de la heterarquía, la 
Escuela de Ciencias de la Salud de la Zona Centro Boyacá logró gene-
rar un espacio de articulación entre pares docentes y un emprendedor, 
buscando generar impacto territorial en beneficio de la competitividad 
de nuevas empresas en Boyacá. En el marco del trabajo inteligente y 
productivo se presenta en este evento, la experiencia significativa en 
la ejecución de un proyecto de investigación como opción de grado de 
la Tecnología en Seguridad y Salud en el Trabajo como mecanismo de 
articulación entre la proyección social – OIR, vista desde la transfe-
rencia de conocimiento en el quehacer del Semillero de Investigación 
Bionativo de la Zona Centro Boyacá, buscando promover la inclusión 
social en los territorios y microterritorios. 

Palabras Clave Innovación científica; investigación social; política 
de la salud; responsabilidad social.
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ABSTRACT
The Universidad Nacional Abierta y a Distancia is conceived as a Me-
tasystem with the ability to achieve effective results in each of its 
substantive responsibilities and systems that constitute it. From the 
beginning of the Heterarchy’s action, the School of Health Sciences of 
the Boyacá Central Zone managed to generate a space for articula-
tion between teacher peers and an entrepreneur, seeking to generate 
territorial impact for the benefit of the competitiveness of new com-
panies in Boyacá. Within the framework of intelligent and productive 
work, significant experience is presented in this event in the execution 
of a research project as an option for a degree in Technology in Safety 
and Health at Work as a mechanism for articulation between social 
projection - OIR, seen from the transfer of knowledge in the work of 
the Research Semillero Bionativo de la Zona Centro Boyacá, seeking 
to promote social inclusion in the territories and micro-territories.

Keywords Scientific innovation; social research; health policy; social 
responsibility. 

1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
La Universidad Nacional Abierta y a Distancia -UNAD- tiene su misión 
claramente expuesta en el Proyecto Académico Pedagógico Solidario, 
documento que define la identidad institucional y sus principios orien-
tadores con enfoque social y solidario. Esta premisa constituye un 
eje fundamental para el cumplimiento de sus funciones sustantivas 
a nivel glocal e instaura un reto permanente para la institución en la 
búsqueda de profundas trasformaciones de la dinámica social. Esto 
propicia el desarrollo económico, político y cultural de la población, 
a través de ejercicios de inteligencia organizacional que permitan la 
construcción de apuestas con eficiencia administrativa y equidad so-
cial (Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, 2011). 

La ruta de evolución metasistémica de la UNAD ha permitido la inte-
gración de diferentes unidades y propósitos que a través del trabajo 
inteligente y productivo han facultado el fomento del liderazgo como 
un ejercicio continuo de innovación. Lo anterior está directamente 
relacionado con las exigencias de la sociedad del conocimiento y los 
retos que esta demanda y que para la institución implican dinamizar 
la formación, investigación, proyección social, innovación, inclusión e 
internacionalización (Leal, 2021). 

En este contexto, la investigación como función sustantiva, se conci-
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be como un proceso sistemático en donde se resalta la creatividad, 
la innovación, la regulación ética, el compromiso con el desarrollo 
regional, el ejercicio pedagógico y el mejoramiento de las situaciones 
sociales en los diferentes ámbitos de actuación: orientándose hacia 
la vanguardia tecnológica y el emprendimiento. Esto se traduce en 
aumento de la productividad, competitividad y el crecimiento de las 
regiones (Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, 2016). 
En este orden de ideas, desde el componente económico y producti-
vo, la institución invita constantemente a la construcción y visibilidad 
y el trabajo en red, en donde con diferentes iniciativas productivas, 
se pueden generar acciones innovadoras empresariales (Universidad 
Nacional Abierta y a Distancia UNAD, 2021).

Para dinamizar el sistema misional en donde convergen diferentes 
unidades, procesos y estrategias, se busca aportar al desarrollo de 
las seis responsabilidades sustantivas de la Universidad, así como la 
articulación de los programas y servicios orientados a satisfacer las 
necesidades y expectativas de los usuarios internos y externos. Por 
tanto, desde la Escuela de Ciencias de la Salud -ECISA- de la UNAD 
en la Zona Centro Boyacá, a través del semillero de investigación Bio-
nativo, se realizó articulación con el Observatorio Intersistémico Re-
gional -OIR- dispositivo institucional que busca promover la inclusión 
social en los territorios y microterritorios, justamente para responder 
al cumplimiento de la Misión unadista.

A propósito del trabajo articulado, dentro de las líneas de acción del 
OIR, se facilita la comunicación y desarrollo de acciones con lideres 
sociales regionales que contribuyen a proyectos de impacto en las 
realidades y la promoción del desarrollo sostenible, ya que el abanico 
de posibilidades incluye desde: La economía productiva, el ámbito so-
cial, cultural, ambiental, tecnológico, el mejoramiento de condiciones 
de salud, de políticas jurídicas y de la educación. El OIR al orientar 
su acción desde una mirada holística en coherencia con los objetivos 
de desarrollo sostenible -ODS- y la agenda 2030 permite que todas 
las escuelas encuentren pertinencia y opciones de trabajo conjunto 
(Vicerrectoría de Inclusión Social para el Desarrollo Regional y la Pro-
yección Comunitaria, 2022). 

Así las cosas, la acción educativa y transformadora debe mejorar la 
proyección Social e invitar a la comunidad académica y en particular 
a los estudiantes semilleristas para llevar soluciones a las distintas 
realidades sociales de sus comunidades. El objetivo es la evolución 
de aquellas áreas que identifiquen como prioritarias y estén alineadas 
con su formación profesional. Por consiguiente, cobra especial rele-
vancia los aportes que desde la academia, a través de los semilleros 
de investigación (investigación formativa) se puedan generar en tor-
no al emprendimiento y la competitividad de las regiones. 
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Consecuentemente, el World Economic Forum (2022) informa que 
Colombia entre 50 paises ocupa el puesto 25, con condiciones favora-
bles para emprender a pesar de la reciente crisis sanitaria y sus con-
secuencias todavía tangibles. Sin embargo, para seguir potenciando 
estas caracteristicas se requiere apoyo financiero, políticas y progra-
mas gubernamentales que promuevan estas acciones, asi como apor-
tes de las Instituciones de Educación Superior a los emprendedores, 
por ejemplo desde los curriculos en los programas de formación y 
acciones de investigación con proyección social e innovación, también 
se requiere aumento de infraestructura comercial y profesional, una 
dinámica adecuada del mercado interno, acceso a la infraestructura 
fìsica y de servicios, redes y liderazgo educativo (Global Entrepreneu-
rship Monitor - GEM, 2022). 

Al respecto, expertos afirman que las nuevas tecnologías, la ciencia, 
aspectos normativos y otros conocimientos, todavia no se transfieren 
de forma eficiente a las empresas nuevas y en crecimiento. En este 
ambito, se encuentran debilidades, por ejemplo, en la implementa-
ción del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en las 
pequeñas y las medianas empresas (pymes). A pesar de que es una 
obligación normativa para ellas, pocas cuentan con estas interven-
ciones. Por tanto, la Organización Internacional del Trabajo -OIT- y la 
Organización Mundial de la Salud -OMS-, han exhortado a los países 
a dinamizar las políticas de seguridad y salud, que inviten a los em-
presarios (emprendedores) a priorizar las acciones de prevención de 
accidentes y enfermedades laborales. La información reportada por 
estas organizaciones muestra un panorama preocupante, ya que 78 
millones de trabajadores mueren cada año por causa de accidentes 
de trabajo y 374 millones de trabajadores sufren accidentes de tra-
bajo no mortales, eventos que pueden ser prevenibles (Organización 
Internacional del trabajo - OIT, 2011). 

Tal y como se evidencia en la figura 1, en esta ponencia se presenta 
la investigación formativa como punto de articulación entre diferen-
tes procesos y unidades institucionales, que para el caso incluyen 
funciones sustantivas como la proyección social y la innovación y el 
emprendimiento, en el marco de las acciones del OIR y la función de 
formación (transversal) desde el programa Tecnología en seguridad y 
salud en el Trabajo. 
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Figura 1. Articulación de la Investigación Formativa con tres funcio-
nes sustantivas de la UNAD.

Nota. Se presenta gráficamente la articulación entre funciones sus-
tantivas. Elaboración propia, 2022 

2. METODOLOGÍA 
Metodológicamente esta ponencia reconstruye de manera analítica 
y reflexiva la experiencia innovadora a partir de la articulación entre 
la ECISA-OIRInnovación y proyección social con fines de interpretar 
y comprender el proceso realizado desde la investigación formativa 
(Quintero, 2020) como instrumento de transferencia de conocimiento 
que impacten en la competitividad empresarial desde los territorios.

3. INNOVACIÓN E IMPACTO 
El punto de partida es la innovación como un proceso nuevo para una 
o más personas, con una intención clara que signifique un aporte en el 
quehacer de un procedimiento y con una meta especifica en la mejora 
de un resultado (GarcíaPeñalvo, 2020), desde esta iniciativa, la ECISA 
zona Centro Boyacá a través del semillero de investigación Bionativo 
se articuló a la Red de Emprendedores de las regiones -REGIO, lide-
rada por el Observatorio Inter sistémico Regional - OIR mediante el 
fortalecimiento de un emprendedor en la construcción del sistema de 
gestión de seguridad y salud en el trabajo de su empresa como pro-
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ducto de un proyecto de investigación de una estudiante semillerista.

Figura 2. Fotografía articulación líderes ECISA y OIR-SISSU ZCBOY

Nota: Se evidencia articulación con el Observatorio Intersistémico Re-
gional - OIR Zona Centro Boyacá, 2022

Esta articulación entendida como una heterarquía al interior de la 
Universidad es ilustrada como una nueva forma de interactuar entre 
unidades al ejecutar acciones de complementariedad desde el OIR 
al captar e identificar emprendedores con necesidades particulares y 
conducirlos a las escuelas con el fin de solucionar problemas especí-
ficos para poder dar solución desde el conocimiento, en este sentido 
(Pérez & Carlos Andrés Aristizábal Botero, 2011) conciben esta iden-
tificación como “la responsabilidad de dar solución a los problemas y 
demandas del sector empresarial, y de la sociedad en general, lo cual 
ha transformado paulatinamente la forma en la que esta se concibe 
y lleva a cabo sus procesos de producción y transferencia del conoci-
miento científico y tecnológico”. 
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De acuerdo con lo anteriormente postulado, el semillero de investi-
gación Bionativo se articuló a la REGIO con el fin de dar soluciones 
e iniciativas para potenciar los emprendimientos de quienes la com-
ponen, es así como se direccionó a una estudiante en formación de 
competencias investigativas en seguridad y salud en el trabajo para 
la formulación de su proyecto de grado con la finalidad de generar un 
estudio de caso en el cual contenía un protocolo del sistema de ges-
tión en seguridad y salud – SG-SST para empresas agroindustriales 
con personal menor a 50 trabajadores. 

Figura 3. Fotografía articulación Líder de Semillero BIONATIVO, Do-
centes y Estudiante Semillerista y Emprendedor.

Nota: Evidencia articulación con el Observatorio Intersistémico Regio-
nal - OIR Zona Centro Boyacá, 2022 
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El impacto como resultado de la articulación entre OIR-ECISA-Innova-
ciónSector empresarial direcciona los esfuerzos hacia la competitivi-
dad empresarial que como universidad se debe fomentar y potenciar 
en el territorio. Lo anterior mediante la transferencia de conocimiento 
emanada a los semilleros de investigación, como en este caso a tra-
vés del semillero Bionativo. No obstante, la ECISA Zona Centro Boya-
cá no solo contribuyó a la elaboración de un protocolo de sistema de 
gestión en seguridad y salud en el trabajo para empresas agroindus-
triales, si no que a su vez pretende generar un recurso pedagógico 
interactivo que va a permitir formar a los emprendedores de la REGIO 
en la implementación del SG-SST como mecanismo de competitividad 
empresarial.

La competitividad en el marco de la seguridad y salud en el trabajo 
se proyecta en la demanda de los mercados nacionales e internacio-
nales de contar con aliados a empresas que manejen los sistemas 
de gestión y que cuenten con una política de salud y seguridad de 
los trabajadores. Con esta puesta en marcha, las empresas que se 
encuentran en los territorios serán atractivas para los mercados con 
alcance global permitiendo generar fuentes de productividad econó-
mica, empresarial y social en el territorio de Boyacá.

A continuación, se presenta en la figura 2, la articulación realizada al 
interior de la UNAD, buscando generar impacto en la consecución de 
los ODS y procesos de innovación empresarial en los territorios. 

Figura 4. Impacto articulación OIR-ECISA-Innovación-Sector empre-
sarial

Nota: Se diagrama el impacto como proceso de innovación. Elabora-
ción propia, 2022
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4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Los ODS son una prioridad integradora para la UNAD, la Escuela de 
Ciencias de la Salud y en todas las agendas del mundo. La investi-
gación formativa dinamizada desde el semillero Bionativo en la Zona 
Centro Boyacá, permea de manera coherente los propósitos del OIR, 
y se encuentra pertinencia principalmente con el ODS 3: “Salud y 
Bienestar”, ya que se plantea diseñar un Sistema gestión en Seguri-
dad y Salud en el Trabajo para una empresa, articulada a la Red de 
Emprendedores de las Regiones – REGIO a través de las Redes OIR. 
Este proyecto tiene un enfoque de gestión del riesgo, intervención 
amplia y sistemática con actividades de salud, generando estilos de 
vida saludable, recuperación de su salud, autocuidado y actitudes 
permanentes orientadas a encontrar soluciones para intervenir en los 
factores determinantes de su salud en el trabajo. Adicionalmente, se 
impactan también los ODS 8: “Trabajo decente y desarrollo econó-
mico” ; ODS 9: “Industria, innovación e infraestructura”; ODS 12: 
“Producción y consumo responsable” y ODS 17: “Alianza para lograr 
los objetivos.

Lo anterior invita a las escuelas a seguir potenciando la investiga-
ción formativa para encontrar soluciones desde la multicausalidad y 
la interdisciplinariedad, de tal forma que se reflexione al interior de la 
UNAD, acerca de la importancia de integrar necesidades y experien-
cias, procesos y unidades y seguir en la ruta del trabajo inteligente y 
productivo desde los diferentes ámbitos de actuación. Aprovechando, 
por ejemplo, el OIR, potente dispositivo con el que cuenta la UNAD, 
para seguir impactando la innovación, el desarrollo regional y la pro-
yección comunitaria.
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RESUMEN
Esta ponencia presenta la forma en que, desde el núcleo de estudios 
socioculturales del programa de gestión deportiva de la UNAD, se fo-
menta la investigación mediante la didáctica de Aprendizaje Basado 
en Investigación (ABI). La mayoría de los cursos de profundización 
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del núcleo se orientan por dicha didáctica y, en consecuencia, invi-
tan a los estudiantes a ver en la investigación una opción de grado 
atractiva. El texto tiene cuatro apartados. Primero, se introduce la 
relevancia de los estudios socioculturales del deporte en la formación 
del gestor deportivo; segundo, se contextualiza la didáctica de ABI; 
tercero, se detallan los horizontes microcurriculares en los que se ma-
terializa la didáctica de referencia en los cursos de profundización del 
núcleo; finalmente, se esbozan algunas conclusiones.

Palabras Clave

Deporte, gestión, estudios culturales, investigación, didáctica, inter-
disciplinariedad.  

ABSTRACT
This paper presents the way in which the sociocultural studies core of 
the sports management program at UNAD promotes research throu-
gh the didactics of Inquiry-Based Learning. Most of the core’s in-dep-
th courses are oriented by such didactics and, consequently, invite 
students to see research as an attractive degree option. The text has 
four sections. First, the relevance of sociocultural studies of sport in 
the formation of the sport manager is introduced; second, the didac-
tics of ABI is contextualized; third, the micro-curricular horizons in 
which the didactics of reference is materialized in the in-depth cour-
ses of the core are detailed; finally, some conclusions are outlined. 

Keywords

Sport, management, cultural studies, research, didactics, interdisci-
plinarity.  

INTRODUCCIÓN 
El deporte moderno emergió en el siglo XIX como una actividad regla-
mentada   en la que individuos o equipos, de manera competitiva, po-
nen a prueba diferentes habilidades físicas y mentales (Elias & Dun-
ning, 1996; Guttman,1992). Durante el siglo XX diferentes deportes 
se popularizaron en casi todo el mundo. El fútbol, el baloncesto, el 
boxeo, la natación, entre otros deportes, atrajeron a millones de per-
sonas para practicarlo, y otras para consumirlo como espectadores. 
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En la década de 1970, ante la creciente importancia que empezó a 
cobrar el deporte en la vida de las personas de diferentes sociedades, 
sociólogos, antropólogos, historiadores, geógrafos, comunicadores 
sociales y otros profesionales se dieron a la tarea de estudiar este fe-
nómeno desde un punto de vista social. Con el tiempo, dichas inves-
tigaciones terminaron consolidado un nuevo campo de conocimiento, 
los estudios socioculturales del deporte. 

Dichos estudios han ofrecido pistas para comprender la complejidad 
social y cultural que estructura el campo deportivo. Además, consti-
tuyen una fecunda fuente de conocimiento para analizar diferentes 
problemas como la corporeidad, la ritualidad, la identidad, el género, 
la violencia, entre otros (Guedes, 1977; Archetti, 1998;  Alabarces, 
2004;    Giulianotti & Robertson, 2007; Hang, 2020).  Los estudios 
socioculturales del deporte no solo sirven para comprender la impor-
tancia social de las prácticas y consumos deportivos en diferentes so-
ciedades; también ayudan a construir memoria deportiva, pues dejan 
registros escritos y audiovisuales de las relaciones de las personas 
con el deporte. Esto, a la postre, se convierte en un archivo histórico 
que permite a las futuras generaciones saber con detalle cómo eran 
las prácticas y consumos deportivos en nuestros tiempos (Garriga & 
Levoratti, 2015).  

Por otra parte, la gestión deportiva emergió en la segunda mitad del 
siglo XX como un campo de estudios interdisciplinar orientado a ma-
nejar, de forma eficaz, los recursos humanos y financieros disponibles 
para cumplir los objetivos de las organizaciones deportivas públicas, 
privadas y comunitarias. Se trata de un conjunto de conocimientos 
provenientes de las ciencias económicas y sociales,  las  ciencias  del  
deporte,  y las ciencias de la educación que se aplican para planear,  
organizar,  dirigir  y  controlar procesos en el sector deportivo (Rocha 
&  Bastos, 2011; Chelladurai, 2014;   Rozo et. al, 2022). 

Mientras los estudios socioculturales del deporte tienen un horizonte 
epistémico que se consuma en la comprensión de la realidad, la ges-
tión deportiva es un campo de conocimientos aplicados, cuya finali-
dad es intervenir en dicha realidad.  El dialogo entre ambos campos 
constituye un complemento ideal, pues la los estudios socioculturales 
ofrecen el sustrato epistémico que el gestor deportivo precisa para 
intervenir eficazmente en una realidad que ya ha sido diagnosticada, 
comprendida.  Ello hace posible planear, organizar, dirigir y controlar 
procesos deportivos con perspectiva social, que combatan el racismo, 
la xenofobia, las desigualdades sociales, las violencias de género y 
promuevan deportes y sociedades más justas e incluyentes. 

Con todo, los estudios socioculturales del deporte son fundamentales 
en la formación del gestor deportivo, en la medida que lo invitan a 
comprender previamente la realidad a intervenir. De este modo, el 
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gestor deportivo es consciente de la importancia de adelantar —o 
contratar— procesos de investigación de las poblaciones en la que 
van a impactar los proyectos deportivos para garantizar que estos 
respondan eficazmente a las necesidades del sector.    

En este texto presentamos la forma en que, desde el núcleo de estu-
dios socioculturales del programa de gestión deportiva de la UNAD, se 
fomenta la investigación mediante la didáctica de Aprendizaje Basado 
en Investigación (ABI). Este trabajo se realizó a partir de una investi-
gación cualitativa que consistió en la descripción del micro diseño de 
dos programas que hacen parte de una propuesta curricular funda-
mentada en el Aprendizaje Basado en la Investigación. Estos progra-
mas hacen parte del núcleo denominado Estudios Socioculturales del 
programa de Gestión Deportiva de la Universidad Nacional Abierta y a 
Distancia (UNAD). Esta descripción se realizó teniendo en cuenta los 
propósitos de aprendizaje y las actividades propuestas dentro de los 
programas, explicando su pertinencia en el marco de la fundamenta-
ción de la estrategia ABI y de la fundamentación conceptual propia de 
los estudios socioculturales del deporte.

APRENDIZAJE BASADO EN LA INVESTIGACIÓN 
El Aprendizaje Basado en la Investigación se fundamenta en una pro-
funda transformación de los procesos educativos. Se trata de una 
perspectiva que cuestiona el aprendizaje centrado en prácticas pro-
pias de la educación que se promovía en el Siglo XIX y comienzos del 
XX y cuyos destellos se proyectan hasta hoy en día. Aquel modelo se 
organizaba a partir de clases magistrales en donde el profesor era 
el centro del proceso educativo y en donde los aprendices tomaban 
notas que debían ser memorizadas para aprobar exámenes periódi-
cos. Se trataba de un sistema anclado a la información contenida en 
textos clásicos cuya veracidad era incuestionable y su repetición por 
parte del alumnado no requería de la imaginación ni de la creatividad. 

A comienzos del Siglo XX John Dewey y otros pedagogos y filósofos de 
la pedagogía sostuvieron que cualquier objetivo educativo que fuera 
impuesto desde afuera terminaba siendo limitante porque solamente 
buscaba la preparación de individuos para un futuro remoto. Además, 
terminaba convirtiendo en servil y mecánica la labor del maestro y 
del alumno (Dewey, 1998[1916]). En palabras contemporáneas, esta 
modelo educativo tradicional se proponía construir mano de obra ca-
lificada.

Dewey señalaba que la materia o el contenido real de la educación 
debía consistir en los significados que proporcionan un contenido a 
la vida social existente. Era necesario que el aprendizaje empezara a 
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sostenerse en el descubrimiento guiado por la tutoría más que en la 
transmisión de información. El aprendizaje basado en la indagación 
debía consistir en una relación de reciprocidad: profesores y estu-
diantes aprenden mutuamente (Dewey, 1998[1916]).

En su momento Dewey propuso que era imprescindible que el alumno 
viviera situaciones atravesadas por experiencias auténticas en las que 
estuviera interesado. Así mismo que estuviera atento a problemas 
que estimularan su pensamiento. Seguidamente, era necesario que 
el alumno buscara y adquiriera información e hiciera observaciones 
necesarias para tratar aquellos problemas de manera ordenada y que 
tuviera la oportunidad de comprobar sus ideas por su aplicación, de 
aclarar su sentido y de descubrir por sí mismo su validez (Dewey, 
1998[1916]).

Estos argumentos permitieron que desde la segunda mitad del Siglo 
XX se planteara con mucho más énfasis que la enseñanza tradicio-
nal no debería ser el modo de instrucción dominante en la educación 
(Boyer Comision, 1999), y que se señalara la necesidad de ver la 
investigación no solamente como un proceso de generación de co-
nocimiento realizado por especialistas, sino como una estrategia que 
permitiera que los estudiantes accedieran por si mismos a ciertos sa-
beres a través de procesos de aprendizaje creativos y profundamente 
significativos. 

Hoy en día asumimos que el Aprendizaje Basado en la Investigación 
implica superar la idea de transmitir certezas durante los procesos de 
enseñanza; por el contrario, se busca tener la posibilidad de moverse 
hacia lo desconocido, buscar en callejones sin salida, valorando in-
cluso los caminos que aparentemente no llevan a ninguna parte. Se 
trata de fomentar aprendizajes en donde la investigación no puede 
planificarse con claridad diafana e inmodificable porque  lo inesperado 
puede surgir a la vuelta de la esquina (Reid, Amanat Ali, 2020).

En términos generales, el Aprendizaje Basado en la Investigación se 
trata de un procerso progresivo en donde, inicialmente, los estudian-
tes deben poder acercarse a la práctica real de la investigación en 
el mayor número de cursos, explorando diversas posibilidades para 
complementar y contrastar lo que observan, escuchan, viven y regis-
tran con las ideas que discuten en grupo y que revisan en ciertas fuen-
tes bibliográficas y audiovisuales. Posteriormente, deben aprender a 
transmitir resultados básicos de su trabajo tanto oralmente como por 
escrito. Se trata de que, paulatinamente, accedan a vías intelectuales 
que estimulen su pensamiento original y les permita hacer relaciones 
entre los datos obtenidos en la vida real y la información científica 
consultada en diversas fuentes. Posiblemente, los aprendizajes obte-
nidos a través de este proceso puedan convertirse en prácticas que 
detonen nuevos conocimientos que merezcan ser investigados (Boyer 
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Comision, 1999).

El Aprendizaje Basado en la Investigación es exigente y requiere de 
unas acciones particulares que se alejan de la educación tradicional; 
por ejemplo, requiere que los actores involucrados aprendan a tra-
bajar de manera colaborativa compartiendo datos, recursos, fuentes, 
comentarios y revisiones. Algunos especialistas sostienen la necesidad 
de que exista un profesor (mentor) para cada estudiante. También se 
hacen necesarios espacios de prácticas para realizar observaciones y 
trabajos de campo, participación en eventos académicos, pero sobre 
todo, la posibilidad de fracturar los moldes disciplinarios con los que 
se asocia la educación convencional (Boyer Comision, 1999).

Resulta pertinente resaltar que el Aprendizaje Basado en la Investiga-
ción es un proceso multifacético y transversal porque utiliza una va-
riedad de estrategias de aprendizaje como el auto-aprendizaje, la re-
solución de problemas, el aprendizaje cooperativo, el descubrimiento 
guiado y contextual, entre otros (Ratnawati, 2020).

Los beneficios de esta estrategia de aprendizaje son innumerables. 
Permite fomentar la capacidad de los estudiantes para resolver pro-
blemas reales desarrollando ideas críticas, creativas y lógicas. Tam-
bién le permite tomar decisiones de manera independiente después 
de poner en circulación ideas y argumentos con sus equipos de traba-
jo (Ratnawati, 2020).

EL ABI EN EL MICRO DISEÑO CURRICULAR DE 
LOS CURSOS 
De acuerdo con este contexto pedagógico y didáctico que presupone 
la articulación entre el modelo pedagógico Unadista, la estrategia de 
aprendizaje ABI y las preguntas orientadoras del núcleo problémico 
“Estudios socioculturales del deporte” cada una de las discusiones cu-
rriculares se han orientado a posicionar este núcleo como una apues-
ta concreta para desarrollar en los estudiantes competencias investi-
gativas que les permitan interrogar por diferentes aspectos sociales, 
culturales y políticos de las prácticas deportivas en las regiones. 

Como docentes concebimos que la aprehensión de estas competen-
cias investigativas no se agota en la apropiación de manuales, por el 
contrario, sostenemos que es desde cada una de las actividades que 
componen los cursos virtuales en los que el estudiante debe experi-
mentar un espacio formativo que lo conduzca en primera medida a 
elaborar preguntas y cuestionar el contexto cercano que se le presen-
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ta como posibilidad de extrañamiento y curiosidad. 

Dentro de este diseño, intentamos potenciar este sentido de interro-
gación y asombro constante. Así, a medida que pasan las lecturas y 
los escenarios de trabajo en grupo el estudiante pasará de plantearse 
una pregunta a contextualizar este interrogante en el marco de los 
estudios socioculturales. Esperamos así en algunos casos, la elabo-
ración de un mini-problema de investigación como resultado de este 
proceso formativo y su posible desarrollo dentro de la creación de un 
camino metodológico que lo viabilice, en otros, la aplicación concreta 
de una metodología de las ciencias sociales. 

Desde este panorama curricular, dicha articulación con la ABI se ha 
venido configurando de la siguiente manera:
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Cabe resaltar que el proceso de diseño y re-diseño se viene perfilando 
por integrar la ABI a los restantes escenarios del núcleo, de modo que 
se instaure como la posibilidad de crear conocimiento en la acción en-
torno a realidades concretas de las prácticas deportivas comunitarias.

 

CONCLUSIONES 
Partiendo de la comprensión de las potencialidades que ofrece el 
Aprendizaje Basado en la Investigación (ABI) para la formación profe-
sional, pero también para una posible transformación social, preten-
dimos mostrar cómo este es implementado en el núcleo de estudios 
socioculturales del programa de Gestión Deportiva de la UNAD. Esta 
didáctica es el principal referente en varios de los cursos de profun-
dización del núcleo, donde se pretende, además de la apropiación 
de los contenidos específicos de cada curso, ofrecer un panorama 
favorable para la adopción de la investigación como opción de grado 
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de los futuros profesionales del campo académico del deporte. Suma-
do a esto, este movimiento puede llegar a generar la realización de 
proyectos y producción académica, con el objetivo de contribuir en la 
tarea de comprender la complejidad social y cultural que deviene del 
campo deportivo para poder producir transformaciones en las comu-
nidades donde se desarrolla.

De esta manera, como fue tratado en el cuerpo de la ponencia, el 
ABI sugiere la superación de una educación depositaria, basada en 
la idea de transmitir certezas y contenidos ABSTRACTos durante los 
procesos de enseñanza para, al contrario, apostar en la producción 
de conocimientos que parten de experiencias, deseos y necesidades 
de los propios estudiantes, confiriéndoles, así, protagonismo reflexi-
vo en su proceso de formación. Además, propone el uso de diversas 
estrategias educativas como el aprendizaje autónomo y cooperativo, 
la resolución de problemas, el descubrimiento guiado y contextual. 
A este respecto, podemos concluir que esta propuesta didáctica se 
materializa en acciones como la elaboración de un mini-proyecto de 
investigación o la aplicación del método etnográfico en el contexto 
de la Sociología y la Antropología del Deporte respectivamente, co-
rrespondientes a los cursos vinculados al núcleo y en coherencia con 
el modelo pedagógico que promueve la UNAD. Esta acción concreta 
en la formación es un paso importante para la estimulación de la 
construcción de un posicionamiento crítico que, posteriormente, debe 
contribuir en el combate a problemáticas sociales que encuentran eco 
en el campo del deporte, como el racismo, la xenofobia, las desigual-
dades sociales y las violencias de género, en la búsqueda de una so-
ciedad más justa e incluyente para todos.
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RESUMEN
La inter y transdisciplinariedad se concibe como un principio ineludi-
ble de la formación doctoral. En esta ponencia se presenta el lugar 
que ocupan dichos términos en el diseño del Doctorado en Ciencias 
Sociales y Humanidades de la UNAD. En primer lugar, se desarrolla 
una discusión en torno a diferentes concepciones respecto a la inter 
y transdisciplinariedad dentro de la práctica científica en general, y 
se propone el modelo sinepistémico como faro para su incorporación 
en el programa de formación doctoral en mención. Posteriormente, 
se presenta la manera como se expresan dichos dos conceptos en la 
práctica investigativa, concretamente en la formulación de cada una 
de las cuatro sublíneas de investigación contempladas en el progra-
ma de doctorado. Se concluye que la concepción y definición de los 
problemas inherentes a las líneas de investigación abren un espacio 
idóneo para la realización y reconstitución de la inter y transdiscipli-
nariedad en el ejercicio científico.

Palabras clave 

Interdisciplinariedad, Transdisciplinariedad, Doctorado, Ciencias So-
ciales, Humanidades
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ABSTRACT
Inter and transdisciplinarity is conceived as an inescapable principle 
of doctoral training. This paper presents the place that these terms 
occupy in the design of the Doctorate in Social Sciences and Huma-
nities at UNAD. In the first place, a discussion is developed around 
different conceptions regarding inter and transdisciplinarity within 
scientific practice in general, and the synepistemic model is proposed 
as a beacon for its incorporation into the doctoral training program 
in question. Subsequently, the way in which these two concepts are 
expressed in research practice is presented, specifically in the for-
mulation of each of the four research sublines contemplated in the 
doctoral program. It is concluded that the conception and definition 
of the problems inherent to the research lines open an ideal space for 
the realization and reconstitution of the inter and transdisciplinarity 
in the scientific exercise.

Keywords 

Interdisciplinarity, Transdisciplinarity, Doctoral program, Social Scien-
ces, Humanities

INTRODUCCIÓN
La inter y transdisciplinariedad se conciben como uno de los principios 
sobre los que debe soportarse una propuesta de formación doctoral. 
Una de las principales cuestiones que atañen a ello consiste en las 
posibilidades reales de conducir la investigación hacia ese derrotero. 
En el proceso de diseño del Doctorado en Ciencias Sociales y Huma-
nidades de la UNAD se ha discutido cuál es el lugar que tienen esos 
conceptos en la propuesta de formación y cómo se entrelazan con 
la práctica investigativa. En la siguiente ponencia se presenta dicha 
discusión desde el punto de vista conceptual, pero también se ense-
ña de qué manera la inter y la transdisciplinariedad puede realizarse 
mediante el trabajo investigativo orientado por cada una de las líneas 
de investigación contemplada en el Doctorado. Los insumos de los 
cuales se ha obtenido la información son el Documentos maestro del 
Doctorado y el Documento de líneas de investigación del mismo.

LA INTER Y TRANSDISCIPLINARIEDAD EN EL 
DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES Y 
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HUMANIDADES DE LA ECSAH, UNAD
La interdisciplinariedad en el programa de Doctorado de la Escuela de 
Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD se entiende, en 
principio, a partir de la consideración que hace Morin (1984) al afirmar 
que el desarrollo de las ciencias ha sido interdisciplinar y transdiscipli-
nar desde el Siglo XVII, esto por la clase de preguntas que la ciencia 
se ha formulado en cuanto al método, la pretensión de objetividad, 
el lugar del sujeto en el conocimiento y la importancia del lenguaje 
matemático y la formalización (p. 311-312). Esto significa que la in-
ter y la transdisciplinariedad no han sido solamente pretensiones del 
campo científico, sino desarrollos de la práctica científica derivados de 
las necesidades y problemas que se van presentando en la misma. En 
esto ha sido fundamental el papel jugado por los sistemas filosóficos 
y los supuestos ideológicos.

¿Qué tipo de inter y transdisciplinariedad se busca? Morin (1984) van 
más allá de la necesidad de integrar diferentes clases de conocimien-
to para dar paso a la transformación de los principios que organizan 
esos conocimientos (p. 313), es decir, pensar en las formas de comu-
nicación entre diferentes prácticas científicas contenidas en estancos 
separados, lo que implica, a su vez, la difuminación (mas no pérdida) 
de sus límites y la creación de lenguajes basados en la identifica-
ción de problemas complejos. Dice Morin: “Para promover una nueva 
transdisciplinariedad, necesitamos, pues, un paradigma que cierta-
mente permita distinguir, separar, oponer y, por tanto, poner en rela-
tiva disyunción estos dominios científicos, pero que pueda hacer que 
se comuniquen sin operar la reducción (Morin, 1984, p. 314. Cursiva 
mía). Una razón abierta, sistémica si se quiere, es el principio gene-
rador de una comunicación fluida que no se desarrolla entre saberes 
a partir de un problema, sino que a partir del mismo genera un saber 
y un lenguaje científico nuevo (Morin, 1984, p. 293-310).

La interdisciplinariedad también se puede entender de dos formas. La 
primera, como un horizonte de acción que debe conducir a síntesis 
progresivas entre diferentes familias de conocimiento. Como horizon-
te, la interdisciplinariedad implica pensar en términos de problemas 
que transiten entre diferentes comunidades académicas y áreas del 
conocimiento, es decir, implica el desarrollo de síntesis entre lengua-
jes y conceptos extraños entre sí (por ejemplo, entre las humani-
dades, la biología y la física), y que conduzcan a innovaciones que 
desplacen los límites de la ciencia normal en el sentido kuhniano de la 
palabra (Maldonado, 2016).

La segunda forma de concebir la interdisciplinariedad tiene un carác-
ter aplicado y se entiende como el pensamiento a partir de problemas 
que involucran múltiples dimensiones, factores y variables dentro de 
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un área afín del conocimiento, es decir, para el caso particular, den-
tro de las ciencias sociales y las humanidades. Pensar de forma in-
terdisciplinar significa pensar en “términos cruzados, transversales, 
integrales, de traslape y entrecruzamientos entre las ciencias sociales 
entre sí” (Maldonado, 2016, p.146).

El diseño curricular por Núcleos Problémicos del Programa de Doc-
torado en Ciencias Sociales y Humanidades se orienta hacia la in-
terdisciplinariedad concebida, a la vez, como horizonte de acción y 
estrategia aplicada, ya que, en el primer caso, deja abierta la posi-
bilidad de interactuar con áreas del saber más allá de las fronteras 
de las Ciencias Sociales y las Humanidades, mientras que, respecto 
al segundo caso, se sustenta en problemas complejos que, por su 
misma concepción, implican de antemano la integración de múltiples 
dimensiones interpeladas por las ciencias sociales y las humanidades 
pensadas como un todo. 

La interdisciplinariedad significa pensar en la problematización de la 
definición ontológica del que ha sido hasta el momento el objeto de las 
ciencias sociales: la sociedad. Latour (2005) ha planteado este asun-
to al identificar que la idea de sociedad, sobre la cual discurre la teoría 
social moderna, difiere de la forma como se ensamblan los elementos 
que conforman hoy los entramados sociales. La idea de sociedad -o lo 
social-, dice este autor, ha sido pensada como una “sustancia” o una 
“entidad” que precede a toda clase de constitución fenoménica del 
mundo, de tal modo que lo que sucede se explica a partir de presu-
posiciones derivadas de lo que en cada teoría se entiende como una 
especie de retorno a formas estables del acaecer, o como un deber ser 
en el sentido de una ingeniería social como tarea política: organismo, 
función, naturaleza humana, totalidad, acción con sentido, sistema y 
mundo de la vida, son algunas de las presuposiciones sobre las que 
se forma la idea de sociedad en la teoría moderna. 

Esto conduce, según Latour, a una situación en la que se ha invertido 
la tarea de las ciencias sociales, pues lo que se debe explicar, es decir, 
la sociedad, la manera como se constituye o se ensambla, asume el 
papel de explicación de todo lo demás, con la adicional circunstancia 
de que, al no saberse con aproximación empírica, sino solo presu-
posicional, lo que es la sociedad, las explicaciones se convierten en 
“fuerzas ocultas” imposibles de rastrear y con poca o ninguna capa-
cidad heurística. Entonces, la tarea de la teoría social, según el autor, 
consiste en rastrear las conexiones, las asociaciones que instituyen lo 
colectivo (en reemplazo de lo social) como ensamblaje de elementos 
artificiales, naturales y humanos. El pasaje siguiente ilustra suficien-
temente las dificultades que presenta la teoría social moderna:

Lo que quería decir con “sociedad” ha sufrido una transformación no 
menos radical, lo que se debe en gran medida a la expansión mis-
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ma de los productos de la ciencia y la tecnología. Ya no está claro si 
existen relaciones que sean lo suficientemente específicas como para 
que se las llame “sociales” y que puedan agruparse para conformar 
un dominio especial que funcione como una “sociedad”. Lo social pa-
rece estar diluido en todas partes, y sin embargo en ninguna parte en 
particular. De modo que ni la ciencia ni la sociedad se han mantenido 
lo suficientemente estables como para cumplir con la promesa de una 
“socio-logía” sólida” (Latour 2005, p. 15). 

Ahora bien, ¿qué se entiende por problema complejo? En el presente 
se asiste a un momento en el que los procesos globalizadores y los 
desarrollos tecnológicos se han asentado y profundizado. La interde-
pendencia en todos los ámbitos de la vida se ha hecho más abigarra-
da y compleja, las conexiones entre las personas, las instituciones, la 
naturaleza y las cosas se han multiplicado a tal punto que es imposi-
ble determinar donde comienza un proceso y donde termina, así como 
cual sea su tendencia, línea de acción o desarrollo. El mundo ahora 
es complicado y complejo (Latour 2005; Maldonado 2016). Compli-
cado porque es el producto de la acción interconectada de múltiples 
sistemas cuya configuración puede ser analizada y explicada según el 
tipo de relación que entablen entre ellos y la intensidad con la que se 
presente dicha relación. Así, cuando se habla de la multicausalidad y 
la multidimensionalidad de algún fenómeno se está pensando en su 
carácter complicado. Por otro lado, el mundo también es complejo 
porque las líneas de acción de los sistemas que lo alimentan no pue-
den predecirse, son inestables y fluctúan súbitamente. Un buen ejem-
plo de la complejidad del mundo actual es la pandemia causada por el 
virus Sars-Cov-2, cuyo origen, además de ser difícilmente rastreable, 
tuvo efectos súbitos e impredecibles en todas las esferas de la vida, 
muchos de los cuales aún se encuentran latentes.   

Otra forma de conceptualizar la inter y transdisciplinariedad ha sido 
propuesta por Jatsch (1972; 1979). Para este autor, la primera de 
ellas se expresa como una interacción entre dos o más disciplinas me-
diante procesos de comunicación, reciprocidad e innovación metodo-
lógica, mientras que la segunda se orienta hacia la interdependencia 
y la eliminación de los límites disciplinares (1972; 1979, p. 110-144). 
Por su parte, Tamayo (2011) concibe la interdisciplinariedad como un 
proceso de integración entre diferentes disciplinas que apunta hacia 
una mayor eficiencia y racionalización de la práctica científica, pues al 
evitar que ella opere de forma fragmentada y aislada se pueden lograr 
los objetivos de una forma más expedita. La transdisciplinariedad, de 
otro lado, sería para Tamayo un momento posterior a la integración 
y orientado hacia la búsqueda de la unidad del conocimiento en rela-
ción con situaciones de la realidad que se consideran igualmente de 
forma holística: “Intenta ordenar articuladamente el conocimiento, 
coordinándolo y subordinándolo en una pirámide que permita con-
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siderar orgánicamente todas las ciencias. Busca que las relaciones 
entre las disciplinas trasciendan en la integración de un conjunto con 
sentido y que pueda englobar el término de la transdisciplinariedad, 
bajo el supuesto de unidad entre diversas disciplinas que le permitan 
interpretar la realidad y los fenómenos que se presuponen unitarios 
(Tamayo, 2011, p. 12).

Con el objetivo de articular la definición de la inter y transdisciplina-
riedad propuesta en el Doctorado en Ciencias Sociales y Humanida-
des, se propone implementar el modelo sinepistémico propuesto por 
Mylonakou-Keke (2015), con el cual se busca la interacción, interco-
municación, reciprocidad y transformación, interdependencia y difu-
minación de las fronteras disciplinares. En el modelo sinepistémico la 
práctica investigativa se define desde los siguientes aspectos (Mylo-
nakou-Keke, 2015, p. 1894-1895). 

1. Está impulsada por los problemas del mundo real.

2. Los problemas son complejos y multidimensionales, por lo que 
su solución requiere un enfoque holístico.

3. El propósito de la investigación es cambiar o mejorar una si-
tuación problemática y resolver un problema con la producción de 
nuevo conocimiento en torno a la sinergia entre teoría y práctica, lo 
que conduce a una totalidad sinepistémica.

4. Requiere altos niveles de colaboración entre los investigadores 
y la comunidad 

LA INTER Y TRANSDISCIPLINARIEDAD EN LAS 
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DEL DOCTORADO 
EN CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES DE 
LA ECSAH, UNAD
El Doctorado en Ciencias Sociales y Humanidades se articula a los 
núcleos problémicos que dan cuenta de su estructura curricular me-
diante las líneas de  trabajo que,  a su  vez,  orientan  los procesos de  
investigación y  de  transferencia de conocimiento,  de la  siguiente 
manera: (1) desde la articulación de estos núcleos con la macro línea 
de investigación de la Escuela “Sociedades del conocimiento, ciber-
cultura y transformación social”, de forma que el estudiante desarro-
lle competencias para proponer soluciones plausibles a problemáticas 
complejas, producir conocimiento mediante la investigación y trans-
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ferirlo mediante acciones pedagógicas de aula, a través de la difusión 
en canales especializados y por medio de la aplicación de los resulta-
dos de las investigaciones en acciones de transformación en el terri-
torio con; (2) desde la articulación que tienen los NP con la línea de 
investigación del doctorado denominada “Problemas y contribuciones 
de la Ciencias Sociales y las Humanidades en el siglo XXI”, esto con el 
fin de que el estudiante e investigador en formación pueda proponer, 
transferir y generar la transformación social.

La línea de investigación “Problemas y contribuciones de la Ciencias 
Sociales y las Humanidades en el siglo XXI” aporta a la reflexión y al 
estudio de las ciencias sociales y las humanidades en el marco de una 
sociedad más conectada, más digitalizada, con más miedos y con los 
riesgos del fin de una era, de la humanidad en sí. Esta línea se basa 
en la interdisciplinariedad y en la articulación de los diferentes tipos y 
vías de acceder y construir conocimiento (sin excluir los que la ciencia 
tradicionalmente ha excluido), de tal forma que se pueda participar 
de manera colaborativa e interdisciplinar con otras áreas del saber en 
la búsqueda de soluciones a problemáticas actuales y futuras propias 
de un contexto que se configura y recrea a sí mismo cada vez de for-
ma más rápida. 

Como ya se comentó, se está comprendiendo por problemas, no pro-
blemas esencialistas, sino relacionales, ante los cuales las Ciencias 
Sociales y Humanidades girarán en torno y estarán convocadas y pro-
vocadas en el siglo XXI. Por lo tanto, en sentido amplio, se puede 
decir que esta línea de investigación tiene por objeto de estudio las 
relaciones, las dimensiones en las que se juegan, los campos de fuer-
za que dibujan, las lógicas bajo las cuales se juegan, las posibilidades 
que se abren, las configuraciones que se avienen, los diálogos que 
convocan, las realidades que desnudan. 

Sin lugar a dudas, la investigación dentro del campo de las Ciencias 
Sociales y las Humanidades debe partir del reconocimiento del con-
texto actual y tener como objetivo primordial la creación de solucio-
nes innovadoras y sostenibles para la transformación social, no solo 
del entorno local, sino del contexto global. Desde esta perspectiva 
se plantean cuatro sublíneas de investigación que se encuentran so-
portadas en los núcleos problémicos definidos para el programa de 
doctorado.

Crisis, retos y roles de las Ciencias Sociales y las Humanidades en el 
S.XXI

Esta sublínea de investigación se fundamenta en el Núcleo problémico 
“Crisis, retos y roles de las Ciencias Sociales y Humanidades en el S. 
XXI”. Para la UNESCO (2021), la perspectiva de las crisis y los roles 
en estos campos del saber representan la posibilidad de fortalecer la 
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condición del ser humano en procura del restablecimiento de las re-
laciones sociales y ambientales. Así mismo, la OCDE (OCDE, 2018), 
determina que las crisis condicionan activamente la construcción de 
conocimiento sobre la humanidad, la cultura y la sociedad. 

Desde la perspectiva de la UNAD, en el PAPS (UNAD, 2011, 2018), el 
ser humano y su forma de ser y estar en el mundo representan un 
objeto de investigación. Las crisis y los retos representan una media-
ción para entender las relaciones que se tejen en torno a las acciones 
concretas del ser humano en su entorno. En este sentido, se puede 
pensar en la globalidad de la formación y de la investigación. Las in-
vestigaciones en torno al mundo, específicamente aquellas que se ba-
san en las crisis (desde los metarrelatos, hasta el calentamiento glo-
bal o las derivadas de la pandemia) se hacen cada vez más urgentes y 
requieren de mayor inversión económica por parte de los organismos 
multilaterales y por parte de las instituciones de educación superior. 

Por su parte, desde las humanidades se puede decir que las investi-
gaciones de las crisis requieren comprender elementos como la em-
patía, la otredad, la construcción y convivencia de nuevas subjetivida-
des como condiciones inexpugnables para una cada vez más potente 
ciudadanía mundial. Así mismo, sigue siendo el pensamiento el cam-
po de estudio que acompaña la edificación de las humanidades y, por 
lo tanto, desde esta línea de investigación se define desde su límite 
difuso en la comprensión del pensamiento desde lo crítico, lo creativo, 
lo cuidadoso, y lo sistémico. 

La pregunta dinamizadora de esta sublínea de investigación es: ¿Cuá-
les son las crisis, retos y roles de las Ciencias Sociales y Humanida-
des en el S. XXI? Para la respuesta de esta pregunta orientadora el 
doctorado ofrecerá las herramientas metodológicas y las experiencias 
investigativas previas en el devenir de la ECSAH y su cuerpo docente. 
Por ejemplo, el uso de metodologías que promueven la interdisciplina-
riedad, la interculturalidad e incluso el reconocimiento a otras formas 
de construir el conocimiento científico son esenciales para cualquier 
investigación que se suscriba a esta línea de investigación y en efecto, 
la ECSAH ha construido las bases para proveer estas herramientas. 

Desarrollo y desigualdades en perspectiva intercultural y territorial 
para la transformación social

Esta sublínea de investigación parte del entorno institucional UNAD y 
la proyección de esta institución en el escenario país-nación. En esta 
lógica, el Doctorado en Ciencias Sociales y Humanidades busca que 
se consoliden procesos y productos investigativos en torno a la com-
prensión del desarrollo desde sus escalas humana, territorial y políti-
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ca, así como la discusión sobre las desigualdades que condicionan y 
especulan con la construcción de ciudadanía, amenazando el proyecto 
moderno del gobierno democrático (con sus consecuencias como la 
pobreza, el terrorismo y los conflictos armados). 

Desde esta perspectiva las Ciencias Sociales, sobre todo en la última 
década, han establecido un giro hermenéutico que procura espaciali-
zar el conocimiento, democratizar el acceso a la ciencia y hacer ma-
siva la comunicación científica (García, Almario2008), lo anterior con 
el propósito de transferir el conocimiento de forma más libre y fluida, 
reconociendo el contexto histórico y geográfico como elementos fun-
damentales y diferenciadores de las teorías sociales. Las Humanida-
des, por su parte, han insistido en la otredad de los conocimientos, y 
por medio del diálogo de saberes han visibilizado aquellas formas de 
conocer que la ciencia tradicional había excluido. Para lo anterior, es-
tas humanidades se han valido del reposicionamiento de las filosofías 
(Oriental, Occidental, Andina, Panafricana) en la crisis de los relatos, 
la valoración de la interculturalidad como mecanismo de conexión en 
un mundo hiperconectado y la promoción del pensamiento crítico, 
creativo y cuidadoso como garantes de la expresión de lo humano 
para lo humano. 

La pregunta de investigación dinamizadora será: ¿Cómo problemati-
zar las desigualdades sociales desde una perspectiva intercultural y 
territorial para propiciar procesos de desarrollo y transformación so-
cial? Para responder esta pregunta de investigación la ECSAH cuenta 
con una amplia experiencia en este debate en su comunidad acadé-
mica. Es preciso indicar que esta pregunta de investigación no se ago-
ta en la perspectiva colombiana, sino que se extrapola a la realidad de 
otros países de la región latinoamericana.  

Subjetividades, comunidades, sociedades y contextos

Esta sublínea de investigación tiene como objeto de estudio las re-
laciones intersubjetivas, comunitarias y sociales, contextuales, exis-
tentes, posibles y/o necesarias para comprender la matriz analítica 
de nuestra era.  

Esta sublínea se centra en la construcción de objetos de estudios 
relacionales que integran componentes disciplinarios de las Ciencias 
Sociales y las Humanidades en diálogo con las STEM, y en combina-
ción con problemas relacionados con lo psicosocial, lo político y la 
democracia con la violencia (entre otros tantos).  

Desde esta perspectiva se busca que las Ciencias Sociales aporten 
una crítica sobre la resignificación del desarrollo y la acción colectiva 
estratégica, la defensa de los valores locales y el combate contra el 
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crimen transnacional, la urgencia de nuevos/viejos modelos de de-
mocracia y la participación de nuevos actores políticos que buscan 
zanjar las diferencias discursivas con la crisis de los metarrelatos. Por 
su parte, desde las Humanidades se puede aportar a la discusión del 
cuidado y de los ciudadanos mundiales, también la configuración de 
nuevos sujetos y el reconocimiento de nuevos centros de la ciencia 
glocal. 

La pregunta dinamizadora de esta sublínea es ¿Cómo es posible hoy 
formas-de-ser-en-común, desde las subjetividades y los contextos 
hacia las sociedades del S. XXI? Esta pregunta es oportuna y con-
centrará las futuras propuestas de investigación de los estudiantes 
del doctorado ya que la misma se centra en el debate que enfrenta la 
hipertrofia del yo en un mundo cerrado y la apertura de las empatías 
que surgen de las nuevas subjetividades y en las nuevas formas de 
agruparse que construyen los ciudadanos mundiales. En esta línea la 
ECSAH ha consolidado toda una experiencia práctica en sus múltiples 
experiencias investigativas, sobre todo en aquellas que se basan en 
comprender las problemáticas desde el eje solidaridad/tensión. 

Desafíos y aportes en la era digital desde la investigación-creación-re-
flexión.

El objeto de estudio de esta sublínea es, en esencia, interdisciplinar, 
pues navega entre los campos de saber y sus disciplinas en torno a 
los objetos de estudios transfronterizos. El objeto de estudio conocido 
como los desafíos y aportes en la era digital cierra el ciclo investi-
gativo que se abrió con la comprensión de las crisis (en la línea de 
investigación 1). El doctorado plantea iniciar comprendiendo las crisis 
sociales y termina en esta línea definiendo los desafíos y aportes que 
plantean aquellas. 

En esta sublínea se espera que desde metodologías de investigación 
tradicionales y disruptivas se abordan cuestiones como la sociocultura 
del deporte, las políticas públicas de gobierno territorial y social, las 
relaciones sociales que marcan la pauta de los desarrollos normati-
vos, las instituciones que rigen el respeto a los modelos de gobierno, 
la gobernanza de los mercados glocales y de los mercados ilegales 
violentos, los derechos humanos y los de nueva generación como 
los del ambiente y los de los animales, las formas de entretenerse y 
comercializar el ocio, la virtualidad y los nuevos géneros, entre otros 
muchos temas. 

La pregunta conductora de esta sublínea de investigación es ¿Cómo 
superar el metarrelato distópico de la sujeción tecnológica mercan-
til y abrir mundos y fundar futuros posibles? Esta pregunta podrá 
ser respondida en las investigaciones de la comunidad académica 
del doctorado, muy posiblemente desde la trialéctica que expone la 
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investigación-creación-reflexión. En otras palabras, la apertura del 
mundo, la superación de las representaciones y las nuevas lógicas de 
la innovación que buscan una fragmentación del futuro desde la tecno 
diversidad. 
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RESUMEN
Dentro de la ejecución del proyecto de investigación denominado 
“Construcción de banco de imágenes termográficas de zona de mama 
femenina” que adelantó la Escuela de Ciencias de la Salud de la UNAD 
dentro del periodo 2019 - 2020, se empleó una estrategia de apren-
dizaje basada en investigación para la formación de un estudiante 
semillerista. Este tipo de estrategia de aprendizaje permitió formar 
al estudiante semillerista en actividades propias de la investigación a 
la par de su formación y de la participación en el proyecto de inves-
tigación. Una de las oportunidades relevantes fue la fácil apropiación 
al tema general de la investigación, debido a la cercana relación del 
tema de investigación con la disciplina en formación del estudiante 
semillerista, entre tanto un reto importante fue el de formar en in-
vestigación a un estudiante que venía desarrollando sus estudios aca-
démicos de tecnología. Como resultado, se logró que la participación 
del estudiante semillerista en el proyecto investigación, aportara en el 
fortalecimiento de sus habilidades disciplinares y creativas, así como 
en la mejora de la comunicación de este tipo de esfuerzos participan-
do activamente en la socialización de los resultados alcanzados para 
toda la comunidad académica interna y externa a su institución.

Palabras claves

Aprendizaje basado en investigación (ABI), estudiante semillerista, 
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innovación social en salud, investigación formativa, enseñanza orien-
tada a la investigación, joven científico e innovación social.

ABSTRACT
In the execution of the research project called “Construction of a bank 
of thermographic images of the female breast area” that was carried 
out by the School of Health Sciences of the UNAD within the period 
2019 - 2020, a learning strategy based on research was used. for the 
training of a student seed. This type of learning strategy allowed the 
young researcher to be trained in research activities along with their 
training and participation in the research project. One of the relevant 
opportunities was the easy appropriation to the general theme of the 
research, due to the close relationship of the research topic with the 
discipline in training of the young researcher, meanwhile, an important 
challenge was to train a student seed who came from developing their 
academic studies of technology. As a result, it was achieved that the 
participation of the student seed in the research project contributed 
to the strengthening of their disciplinary and creative abilities, as well 
as in the improvement of the communication of this type of efforts, 
actively participating in the socialization of the results achieved for 
the entire academic community inside and outside your institution. 

Keywords 

Research-based learning, student seed, social innovation in health, 
formative research, research-oriented learning, student seed and so-
cial innovators. 

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 

PEDAGÓGICA INNOVADORA:
En la respuesta a la responsabilidad sustantiva de investigación que 
desarrollan la Escuela de Ciencia de la Salud, se desarrolló un pro-
yecto de investigación que tenía por objetivo la construcción de un 
banco de imágenes termográficas de mama femenina de pacientes de 
la región, con el objetivo de disponer de una fuente de información 
para el desarrollo de posteriores investigaciones que aporten en la 
disponibilidad de opciones de estudios diagnósticos para la detección 
temprana del cáncer de mama. La investigación que se adelantó em-
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pleaba una técnica complementaría a la mamografía y la ecografía de 
mama, llamada: termografía; que permite adelantar un análisis de 
la energía radiada en forma de calor de la zona mamaría femenina. 
Si bien existen varios los estudios científicos que han aportado en la 
validación de este tipo de estudio en el mundo, las organizaciones 
internacionales como la OMS (Organización Mundial de la Salud) y la 
Sociedad Americana contra el Cáncer (ACS), aún se considera este 
tipo de estudio como una prueba diagnóstica en etapa experimental, 
estado que permanecerá entre tanto se tenga una cantidad amplia 
de evidencias científicas de su uso y validez en este contexto. A fin 
de iniciar estudios para la evaluación del desempeño de este tipo 
de técnica dentro de un contexto local, se desarrolló una propuesta 
de investigación para la recopilación de imágenes de termografía de 
zona de mama femenina de pacientes que acuden a los servicios de 
salud de una institución prestadora de servicios de salud de la región. 
En el desarrollo de esta propuesta que involucró la articulación de la 
industria y la academia en favor de adelantar una apropiación tecno-
lógica como ayuda dentro de ruta de atención de pacientes con riesgo 
de cáncer de mama, se involucraron tanto profesionales especializa-
dos en salud, personal de apoyo, así como un estudiante semillerista, 
quien adelantaba su formación a la par del proyecto, en la disciplina 
de estudios en tecnología en radiología e imágenes diagnosticas. 

Para la formación del participante se empleó la estrategia de aprendi-
zaje basado en investigación (ABI), ya que permite que los estudian-
tes a la par de su ciclo de formación puedan conocer las metodologías 
de investigación, desarrollar competencias y habilidades para el aná-
lisis, reflexión y argumentación de resultados. 

La estrategia de aprendizaje basado en investigación se empleó du-
rante el desarrollo de la investigación, como enfoque del conocimiento 
y desarrollo de habilidades y técnicas de investigación, para fortalecer 
el interés del estudiante en la investigación en conformidad con De los 
Rios y col. (2020). Es así como, inicialmente se desarrollaron activida-
des livianas y motivacionales enfocadas en la búsqueda del tema bajo 
estudio complementadas con charlas y revisión de información ligera 
para la comprensión. Luego del reconocimiento básico, se desarrollan 
actividades que involucran una mayor capacidad de análisis, como lo 
es, el análisis de literatura gris hasta llegar a literatura científica. El 
acercamiento al tema fue complementado con la parte práctica para 
el fortalecimiento de lo alcanzado teóricamente. Teniendo en cuenta 
el campo disciplinar del estudiante, las actividades propuestas como 
apoyo a la investigación se enfocaban en las etapas de búsqueda y 
revisión del tipo de estudio, reconocimiento de protocolos de captura 
y parámetros para la adquisición de las imágenes, todo con el obje-
tivo de que el estudiante logrará: identificar las problemáticas que 
se plantean en los estudios previos, identificar el respaldo teórico 
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de las soluciones planteadas, identificar las etapas comunes en las 
metodologías empleadas en el estudio, analizar la información, los 
resultados y las conclusiones. Entre tanto, desde el punto de vista de 
la internacionalización del currículo, la identificación de los estudios 
en otros contextos y lectura de textos en segunda lengua, fueron as-
pectos complementarios que le permitieron al estudiante comprender 
el nivel de impacto de este tipo de estudio a nivel internacional y la 
importancia que tiene el aporte científico que se pretende con esta 
propuesta. 

Basado en la recopilación de estrategias consolidada por De los Rios 
y col. (2020), de los resultados de publicaciones realizados por Hea-
ley. M. (2005). y Healey, M. y Jenkins, A. (2009), el resumen de las 
actividades desarrolladas por cada una de las estrategias fueron las 
siguientes: 

Tabla 1. Estrategias y actividades desarrolladas para la formación del 
estudiante semillerista.

Por otro lado, algunas reflexiones importantes que se destacaron du-
rante el desarrollo de la propuesta de investigación, desde el punto de 
vista de la participación del estudiante semillerista se presentaron 
algunos oportunidades y retos como:
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Oportunidades: 

1. Poner en práctica los conocimientos alcanzados con el fin de forta-
lecer las competencias adquiridas en lo que lleva de su programa de 
estudio. 

2. Conocer y desarrollar habilidades y técnicas de investigación. 

3. Participar como colaborador en el desarrollo de una investigación 
que atiende con una solución tecnológica para el mejoramiento de un 
proceso asistencial. 

4. Participar en la captura de las imágenes diagnosticas complemen-
tarias como apoyo en la detección temprana de cáncer de mama.

Retos: 

1. Fomentar el espíritu de investigación a nivel de estudio de tecno-
logía. 

2. Desarrollar competencias de búsqueda, organización y análisis de 
información científica. 

3. Fortalecer las habilidades de comunicación en escenarios de parti-
cipación interinstitucionales e interdisciplinares. 

4. Desarrollar habilidades para la producción de textos académicos.

5. Reconocer los aspectos técnicos-científicos fundamentales del tipo 
de prueba diagnóstica empleada en este proyecto. 

Algunos de los logros alcanzados por el estudiante semillerista duran-
te el desarroll o del proyecto fueron: 

Figura 1. Evidencia de logros alcanzados del estudiante semillerista
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VALORACIÓN DE IMPACTOS DESDE LOS EJES 
TEMÁTICOS
La consolidación de un conjunto de imágenes termográficas de zona 
mamaría femenina de pacientes de la región fue el resultado más sig-
nificativo de este proyecto, el cual dejó como impacto, un estudiante 
de formación tecnológica con competencias en investigación e inno-
vación llegando a ser un agente transformador disciplinar al promover 
soluciones tecnologicas innovadoras dentro de su contexto.

El desarrollo de documentos escritos y la mejora en el aspecto co-
municativo por parte del semillerista, más su capacidad de argumen-
tación en eventos de semilleristas, ha generado un impacto positivo 
dentro de la comunidad de estudiantes del mismo programa, dado 
que les permite conocer acerca de la técnica y además desmitifica 
la dificultad de conllevar actividades de investigación a este nivel de 
estudio. 
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RESUMEN
La música tiene una función predominante en la sociedad, es así que 
a través de ella, pueden identificarse rasgos específicos de la comu-
nidad tanto a nivel individual como colectivo, siendo así casi, una 
radiografía de los contextos. Sin embargo, esta perspectiva también 
ha contribuido a que la música sea asumida como un arte destinado 
a la conservación del pasado y con ello, la preservación de los valores 
raizales, tal como se puede evidenciar en la función específica del fol-
clore; y por ende, un arte basado en la repetición, reinterpretación e 
incluso, en el entretenimiento, más que de la creación en sí. 

Dado que la misión del Semillero de Investigación Musical (SIM) es 
promover el análisis de los paradigmas actuales de la música tanto 
en términos teóricos como socioculturales y sus posibles formas de 
ruptura a través de la creación de obra, se ha diseñado una estrategia 
basada en la experimentación mixta, es decir, a partir de procesos de 
creación acustica y electroacustica, la cual ha permitido la apertura 
de espacios de reflexión frente a una pregunta constante ¿Hacia dón-
de va la música? 

El objetivo de la presente ponencia es exponer la ruta metodológica 
diseñada por y para el SIM (Semillero de investigación musical) y 
con ello, los principales productos de investigación creación que han 
resultado de los procesos de experimentación que se llevan a cabo a 
través de los escenarios estratégicos propuestos. 
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Palabras clave

Sonido, experimentación sonora, transformación, escucha, creación 
musical, reflexión. 

ABSTRACT 
Music has a predominant role in society, so through it, specific fea-
tures of the community can be identified both individually and co-
llectively, thus being almost an X-ray of the contexts. However, this 
perspective has also contributed to music being assumed as an art 
destined to the conservation of the past and with it, the preservation 
of root values, as can be evidenced in the specific function of folklore; 
and therefore, an art based on repetition, reinterpretation and even 
entertainment, more than creation itself. 

Give that the mission of the Musical Research Seedbed (SIM) is to 
promote the analysis of the current paradigms of music both in theo-
retical and sociocultural terms and their possible forms of rupture 
through the creation of works, a strategy has been designed based on 
the Mixed experimentation, that is, from acoustic and electroacous-
tic creation processes, which has allowed the opening of spaces for 
reflection in the face of a constant question: ¿Where is music going?

The objective of this paper is to expose the methodological route 
designed by and for the SIM (Musical Research Seedbed) and with 
it, the main creative research products that have resulted from the 
experimentation processes that are carried out through the proposed 
strategic scenarios. 

Keywords

Sound, sound experimentation, transformation, listening, musical 
creation, reflection. 

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA PEDAGÓGICA 
INNOVADORA
Antes de entrar en el tema específico de la experimentación, es im-
portante explicar la fundamentación del SIM, pues desde aquí, se ge-
neran los puntos cardinales que servirán de guía para la consecución 
de los objetivos propuestos. 
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FUNDAMENTACIÓN DEL SIM 
El Semillero de Investigación Musical (SIM) pertenece al programa de 
Música de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y tiene como 
objetivo principal, fomentar la investigación formativa a través de la 
creación de obra desde generación de espacios para la discusión y re-
flexión disciplinar teórica y contextual. Es así que el SIM, se establece 
como un punto de encuentro en el que se pretende generar rutas para 
la comprensión de los paradigmas artísticos actuales y el diseño de 
estrategias para sus posibles rupturas. 

Para materializar dicho propósito, el semillero se basa en el estudio 
de dos líneas académicas para la investigación. En primera instancia, 
la músicología antropológica, la cual analiza los contextos y las rela-
ciones históricas entre la sociedad y el desarrollo de las expresiones 
musicales. Segundo, la musicología teórica, la cual se refiere al estu-
dio de las teorías existentes de la disciplina musical en sí. A partir de 
estas dos vertientes, se busca la identificación de necesidades para la 
generación y desarrollo de proyectos con pertinencia histórica, social 
y disciplinar. 

ESTRATEGIA SIM 
Los escenarios de creación de obra del SIM, se basan en la dinami-
zación de redes de comunicación entre docentes y estudiantes prin-
cipalmente, sin embargo, también se extiende al sector externo, en-
tendiendo esto como los participantes (exponentes y/o asistentes) 
indistintamente si pertenecen o no a la universidad o vienen de otras 
áreas del conocimiento. Esto permite llegar a puntos de reflexión am-
plios y diversos que desembocan no solo en la disciplina musical, sino 
que a su vez se plantean posibilidades interdisciplinares entre las 
artes y la ciencia. 

Es así que, el SIM cuenta con tres áreas / escenarios de participación 
las cuales parten el proceso metodológico en “bucle”, de la investi-
gación creación: análisis y reflexión – planificación nuevas acciones 
creativas – creación de obra – observación – registro - análisis y re-
flexión. (López, Ruben & San Cristóbal, U. 2014, p. 168). 

Escenario 1.  

Charlas con expertos

Destinado a potenciar la primera etapa del “bucle metodológico”, bus-
ca el contacto directo entre los semilleristas y los diferentes agentes 
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culturales (creadores, compositores, gestores, productores, etc), de 
esta manera, se propicia la discusión acerca de los procesos de crea-
ción de obra, producción, distribución entre otras fases de la escala 
de valor, de manera particular, ya que se entiende que dicho proceso 
tiende a tener grandes variaciones de agente a agente. 

El foco principal de este escenario es indagar acerca los procesos 
de creación de los compositores y productores invitados, llegando a 
puntos disciplinares fundamentales que los estudiantes pueden to-
mar como referencia para su producción de obra personal. Dicho de 
otra manera, en ocasiones los artistas en formación acuden a fuen-
tes secundarias como material de texto, documentales, entre otros, 
sin embargo, la comunicación directa con el experto (creador) puede 
ayudarle a resolver dudas desde lo disciplinar y contextual, como 
por ejemplo ¿qué recursos y técnicas compositivas y de producción 
se utilizaron? ¿Cuál fue el plan de creación?¿Cuál es la relación de la 
obra con el contexto?, etc.; , e incluso, aportar en temas que en el 
ambiente académico poco se discute, por ejemplo: ¿de dónde viene 
la idea artística? ¿Cómo convertir la motivación en obra? ¿Cómo se 
rompen los límites disciplinares a través de la creación de obra? ¿Es 
la creación de obra un hecho innovador en sí mismo?, etc. 

Escenario 2. 

Laboratorio de creación 

Dedicado específicamente a la creación de obra, el laboratorio aborda 
las formas de concepción de todos los procesos para la creación de 
una obra artística, desde la manifestación de la idea principal hasta 
su exhibición. 

El eje principal es la experimentación, la cual funciona como deto-
nante esencial de los procesos creativos. A partir de esto, nos permi-
timos el manejo de diferentes técnicas compositivas especialmente 
contemporáneas, tanto acústicas como electroacústicas (procesos de 
creación sonora por medio de las tecnologías), individuales y en com-
binación. Este punto se desarrollará con más detalle posteriormente.

Escenario 3. 

De la cultura, las artes y la gestión 

Teniendo en cuenta que la disciplina artística actual se desenvuelve 
a partir de la generación de proyectos que sean pertinentes con los 
diferentes contextos socioculturales y sus coyunturas, el escenario 3, 
pretende promover el reconocimiento de las políticas públicas para la 
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cultura, así como de los marcos legales que la envuelven, de esta ma-
nera poder diseñar propuestas estratégicas y planes de gestión con 
mayor impacto, tanto de creación artística como de emprendimiento 
e innovación. 

Así mismo, pretende la identificación de las potencialidades de la co-
munidad in situ y de sus posibilidades de desarrollo en el sector mu-
sical así como de sus debilidades, de esta manera poder aportar de 
manera más efectiva a los procesos de creación de obra para agrupa-
ciones específicas y/o investigaciones que fortalezcan el avance de la 
música nacional. 

Es de esta manera que los tres escenarios están articulados de mane-
ra tal que pueda abarcar los factores predominantes en la formulación 
de un proyecto: la idea, la justificación y/o pertinencia de la idea, el 
soporte disciplinar y el proceso reflexivo en la materialización de la 
obra/idea.

Procesos de experimentación, resultados y reflexiones 

Ahora bien, volviendo a la premisa central del presente texto, el cual 
intenta exponer los procesos de creación basados en la experimen-
tación realizados al interior del SIM, es importante recalcar que los 
logros obtenidos se han dado a partir del engranaje de los escenarios 
anteriormente expuestos. 

Hablar de experimentación en el arte podría tornarse, para algunos, 
como una redundancia, sin embargo, la generación de “fórmulas” y 
cánones para la creación y más para la música, es bastante frecuente. 
Y con esta postulación también se debe dejar claro, que en ningún 
momento se desea subestimar la contundencia de la sencillez y/o la 
complejidad de la creatividad, por el contrario, se propone partir de 
las habilidades disciplinares individuales y de manera progresiva irlas 
llevando por rumbos desconocidos que permitan la ampliación de los 
límites actuales. 

En otras palabras, más allá de querer generar una paleta extensa de 
recursos para la creación de obra musical, en realidad se parte de 
ejercicios sencillos que obliguen de una u otra forma a los participan-
tes a identificar claramente tanto sus habilidades como sus limitacio-
nes y así paulatinamente salir de su zona de confort. 

Para esto, uno de los aspectos principales que se ha trabajado para 
cumplir el objetivo es dirigir el foco de atención hacia la conceptuali-
zación del sonido más que la música. 

En este sentido, el ruido empieza a tener un papel preponderante 
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dentro del discurso sonoro desembocando en procesos experimenta-
ción desde la tecnología y la creación de obra mixta. 

El gesto sonoro 

Fundamentado la idea de la comunicación de mensajes directos, el 
gesto sonoro se presenta como un movimiento intencional (Cuen, L. 
“2012), capaz de narrar los contextos sin la necesidad de la creación 
de un discurso musical como tal. Es de alguna manera, la base funda-
mental del diseño sonoro en el cine. 

Para esto, se analizaron un conjunto de obras electroacústicas entre 
las cuales se encuentran “De las fases de la inmovilidad del vue-
lo” de Alejandro Iglesias Rossi, “Clamor, silencio e infinito” de Julieta 
Szewach y “Canción de madera y agua” de Ricardo Mandolini. 

A través de estas obras se intenta ejemplificar la capacidad de trans-
formación que puede llegar a tener un solo sonido, y cómo esta se-
cuencia puede en sí convertirse en un discurso sonoro y musical de 
carácter descriptivo sin la necesidad de tener los elementos conven-
cionales de la música como la melodía o armonía. Lo fundamental en 
estos casos es entonces, el desarrollo del discurso a partir de otros 
componentes, por ejemplo, la modificación del sonido con el fin de 
construir texturas, el ritmo o ritmos de la obra (en términos tempora-
les más no métricos), el espacio como nuevo plano sonoro, la emoti-
vidad y el mensaje. 

A partir de la utilización de plataformas de libre uso y acceso como 
Audacity y Spear, se realizan una serie de talleres destinados a pro-
porcionar herramientas que introduzcan a los participantes en el 
mundo del sonido y la síntesis. El objetivo es determinar los procesos 
que pueden darse en la obtención de un sonido, desde su captura, sus 
posibilidades de modificación y su implementación en la obra.

En este caso, ninguno de los participantes tenía experiencia en mú-
sica electroacústica ni tampoco en procesos de edición de sonido, 
lo cual fue interesante desde la perspectiva en que en momentos, 
el desconocimiento de un tema específico permite una exploración 
mucho más activa, sin miedos estéticos, ni un resultado sonoro de-
terminado, es decir, en este caso se tuvo muy en cuenta lo que se 
quería representar, la sensación que se intentaba transmitir, pero se 
desconocía totalmente y no se podían determinar los resultados en 
términos de obra. 

Un rasgo reiterativo en todos los resultados sonoros obtenidos, es 
que cada integrante utilizó gamas de sonido de su cotidianidad y/o 
quehacer artístico, pero los utilizaron de una manera no explorada 
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anteriormente, lo que representó generó un espacio de reflexión fren-
te a ¿qué otras sonoridades puedo lograr de mi instrumento habi-
tual desde la búsqueda de formas expandidas de interpretación tanto 
acústica y electroacústicamente? 

El paisaje sonoro 

Bajo la conceptualización del sonido y el espacio de Pierre Schaeffer 
en su Tratado de los objetos musicales (1966) y El paisaje sonoro y 
la afinación del mundo (2013) de Murray Schafer, en esta sección ex-
perimental se plantea principalmente, la conciencia sonora como eje 
central en la relación del individuo con el mundo y viceversa.

Para esto, se proponen procesos de escucha consciente en diferentes 
puntos del territorio donde se encuentran los participantes, dado a 
que estos se encuentran en diferentes lugares de Colombia, nos per-
mite tener una amplia gama de sonoridades debido a las diferencias 
contextuales y culturales.

Así mismo, también se generaron espacios interdisciplinares con el 
semillero SINAV, con el cual se identificaron puntos de encuentro en 
los trabajos que cada uno venía desarrollando. De esta manera, el 
SIM se une al proyecto piloto Río Sentido, con una propuesta de per-
cepción sonora y creación que se llamó Cuando el río suena. 

La temática central de Río Sentido, gira en torno a las dinámicas so-
cioculturales y artísticas que se desarrollan a lo largo del Río Magda-
lena, sin embargo, desde el SIM se plantea la posibilidad de tomar la 
idea de los ríos en general, como un espacio fundamental para el de-
sarrollo de las comunidades y por ende, un epicentro para la reflexión 
de las mismas en términos sonoros. 

Es desde allí que se desarrollan una serie de talleres alrededor del 
análisis de los ríos más accesibles a los participantes. Se realizan 
salidas de campo con el fin de realizar procesos fonográficos para su 
posterior escucha, reflexión y utilización como insumo de creación. 
El objetivo, crear una pieza sonora y opcionalmente visual, de un 
minuto de duración a partir de la información recolectada (sonidos, 
imágenes, anotaciones en diario de campo).

Si bien en un principio la idea era observar las dinámicas sociales en 
torno al río, el resultado fue muy distinto, pues estuvieron más enca-
minados a las formas de habitar el río y de asumir el agua como un 
factor importante en la concepción de la identidad y el territorio, pero 
de una manera más individual. 

Interesante fue entonces encontrar propuestas sonoras basadas en 
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la modificación electroacústica que propenden por exponer al crea-
dor como un ser acuático o mejor, un ser anfibio. Así los materiales 
sonoros creados oscilaban entre la realidad y la subjetividad del ima-
ginario acuático. Por otra parte, también se presentaron piezas de 
tono más expositivo y contemplativo, en la cual el río se presentaba 
de fondo a lo largo del discurso, como una fuerza en constante movi-
miento que no solo hay que escuchar sino observar. Finalmente hubo 
también piezas en las que se atrevieron a jugar con la imagen, lo que 
le dio un tinte diferente. Si bien, las formas de desarrollo fueron dis-
tintas en cada caso, no queda duda que el estilo de cada una de ellas, 
permitió acercarnos y comprender un poco al compositor en términos 
de que su obra no solo habla de su conocimiento disciplinar, sino de 
su percepción del mundo. 

Spatium entre cuerdas 

El proyecto Spatium entre cuerdas, es un proyecto de investigación 
creación, ejecutado bajo la modalidad de proyecto de grado de la es-
tudiante Laura Espítia. Está basado en la espacialidad sonora como 
una dimensión posible gracias al desarrollo tecnológico. 

Basado en la problemática de la percepción sonora en la que la mú-
sica y en especial la tradicional andina colombiana, han tenido muy 
escasos procesos de experimentación en términos de producción mu-
sical, el proyecto pretende la recreación de entornos virtuales a tra-
vés de los procesos de edición y mezcla. 

La obra parte de la conceptualización del canto de las aves, particu-
larmente de tres pájaros que habitan en el altiplano cundiboyacense: 
El turpial, el cenzontle y el copetón. La compositora toma elementos 
del canto particular de estas aves y sus características conductuales 
como detonante creativo, es así que este concepto está plasmado 
tanto en la estructura de las piezas como también en el mapa de es-
pacialización. 

Buscando la no estaticidad auditiva y acercarnos un poco a las diná-
micas del arte inmersivo, Spatium entre cuerdas, logra un equilibrio 
entre el el nicho conceptual, el discurso tradicional de la música an-
dina colombiana y la percepción de vuelo y movimiento a través de 
cada una de las piezas que la conforman. 

Se recomienda navegar por la siguiente página para saber más acerca 
del proyecto Spatium entre cuerdas: https://flamenttha.wixsite.com/
spatium-entre-cuerda 
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Impacto de las experiencias dentro del SIM

Al revisar cada una de las dinamizaciones que se han diseñado para 
promover la investigación como una estrategia educativa no solo para 
el ámbito profesional, sino también como elemento fundamental en el 
desarrollo de las dinámicas sociales, se evidencia que los procesos de 
reflexión propiciados por el SIM no solo desembocan en temas rela-
cionados únicamente con la disciplina musical como tal, sino también 
se despliega ampliamente a, más bien, reconocer la música como un 
hecho inherente del ser humano y por lo tanto un objeto de estudio 
central para la comprensión de la sociedad y sus contextos. 

La música no es entonces solo un arte que, por su capacidad de rein-
terpretar, sea un arte del pasado; es un arte que plantea la reinter-
pretación como un hecho susceptible de cambio y no de estaticidad, 
es así que, no se trata de insistir en crear una nueva música, así como 
tampoco se trata de crear una nueva sociedad. Más bien, se trata de 
generar los cambios pertinentes a nuestros puntos de reflexión entre 
el pasado, el presente y el futuro, así las transformaciones dejan de 
verse como un hecho acertado o erróneo y sí más, en la medida de 
que todo cambio tiene como consecuencia un estado distinto hacia 
una nueva realidad. 

Los procesos experimentales son entonces un tema crucial en este 
ámbito, pues si bien a partir de la repetición y el contexto es posible la 
asimilación y dominio de un conocimiento, esta información queda en 
un repositorio mental susceptible al olvido, de no encontrar la forma 
adecuada de ejecutarse. En ese sentido, la experimentación no solo 
da la posibilidad de la duda para encontrar soluciones alternativas 
que en otros ámbitos académicos no podrían ser posibles, pues están 
predispuestos por un cúmulo de factores y reglas que hay que seguir.

Y con esto no se intenta obviar la importancia del estudio duro de la 
teoría musical, por el contrario, es fundamental comprender realmen-
te las reglas que nos atañen para poder desestructurarlas y tener los 
argumentos necesarios para ejecutar transformaciones. 

Ahora bien, solo el tiempo dirá si estos espacios realmente contribu-
yeron o no al desarrollo de la música nacional, sin embargo, el solo 
hecho de que existan, es dar la posibilidad a quien desee, de generar 
otras perspectivas que nos permita examinar el campo artístico y su 
impacto en la sociedad desde una mirada más holística e incluso pro-
piciar escenarios interdisciplinares que le apunten a desvanecer las 
brechas entre el arte y la ciencia, tal como lo está haciendo el arte 
inmersivo. 
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RESUMEN
La ponencia presenta la experiencia de construcción de redes aca-
démicas colaborativas, a partir de la participación del Programa de 
Sociología y la Unidad Socio-humanística en el Taller internacional de 
creación Cartográfica. 

En dicho contexto, se expone sucintamente la trayectoria de con-
formación de dicho espacio que, a modo de tanque de pensamiento 
impulsa la transdisciplinariedad para el abordaje e intercambio inves-
tigativo de metodologías participativas, potenciando y visibilizando el 
saber de las comunidades en el territorio. 

Adicionalmente, se describen los aspectos claves que ha aportado 
dicho escenario a la consolidación de la agenda panamericana 2010-
2020 y 2030 para el desarrollo sostenible, al igual que la contribución 
en lo que respecta a las responsabilidades sustantivas de la investiga-
ción y la internacionalización Unadista, junto al impacto en el compo-
nente curricular, dinamizando el pensamiento social contextualizado 
y participativo que confluye a través de los núcleos problémicos del 
programa de Sociología en sinergia con la Unidad Socio-humanística.

Palabras Clave 

Redes académicas; Cartografía social; transdisciplinariedad; metodo-
logías participativas; Sociología, Sociohumanística. 
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ABSTRACT
The paper presents the experience of construction collaborative aca-
demic networks, based on the participation of the Sociology Program 
and the Socio-humanistic area in the International Cartographic Crea-
tion Workshop. 

In this context, the trajectory of the formation of said space is suc-
cinctly exposed, which, as a think tank promotes transdisciplinarity 
for the approach and investigative exchange of participatory metho-
dologies, enhancing and making visible the knowledge of the commu-
nities in the territory. 

Furthermore, the key aspects that this scenario has contributed to the 
consolidation of the 2010-2020 and 2030 Pan-American agenda for 
sustainable development, the contribution regarding the substantive 
responsibilities of research and Unadista internationalization, toge-
ther with the impact on the curricular component, the contextualized 
and participatory social thinking, through the problem cores of the 
Sociology program in synergy with the Socio-humanistic area.

Keywords 

Academic networks; Social cartography; transdisciplinarity; participa-
tory methodologies; Sociology; Socio-humanistic. 

DESARROLLO DE LA PONENCIA
El presente apartado procura otorgar una panorámica general, a 
modo de contexto de la trayectoria fundacional del taller internacional 
de creación cartográfica, para evidenciar los principales hitos en su 
proceso de constitución como red académica transdisciplinar, deno-
tando el proceso de incorporación de la Universidad Nacional Abierta 
y a Distancia como actor relevante. 

En efecto, desde la academia colombiana se ha venido impulsando el 
taller internacional de creación Cartográfica, como un evento bianual 
enfocado en generar espacios de intercambio metodológico transdis-
ciplinario otorgando particular acento a la cartografía participativa, 
en tanto retrato y diálogo activo con diferentes temáticas sociales de 
gran relevancia y pertinencia nacional con resonancia en el ámbito 
latinoamericano.

En dicho escenario el grupo de investigación “Espacio, Tecnología y 
Participación”, ESTEPA, adscrito a la Universidad Nacional de Colom-
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bia en el mes de octubre de 2016, llevaría a cabo el “I Taller Inter-
nacional de Creación cartográfica para la participación, autogestión 
y empoderamiento de los territorios locales” en la ciudad de Bogotá, 
Colombia.

Este primer encuentro dialógico de saberes colectivos contaría con la 
participación de geógrafos, biólogos, sociólogos, antropólogos, traba-
jadores sociales, ecólogos y artistas junto a integrantes de organiza-
ciones sociales de Colombia, México, Costa Rica y Argentina” (Estepa 
Colombia-México, 2017).

Claramente el abordaje cartográfico social dentro de este espacio en 
consolidación, afirmaba la apuesta por ser un instrumento que agru-
para las diversas miradas disciplinares de manera colaborativa. 

Posteriormente, el turno seria para la Ciudad de Morelia, México, don-
de se celebraría el “Segundo Taller internacional de creación cartográ-
fica: Acciones para la construcción de nuevas narrativas territoriales”, 
del 25 al 28 de octubre de 2018, contando con la participación de 
talleristas de Colombia, Costa Rica y México además de asistentes 
procedentes de Costa Rica, Colombia, México, Panamá, Chile, Argen-
tina, Ecuador, Cuba, España, Estados Unidos y Escocia. (Estepa Co-
lombia-México, 2019).

Tomando en consideración las restricciones generadas por la pande-
mia del Covid19 a nivel mundial, para el año 2020 se organizó una 
versión virtual del evento, el cual llevó por título “Taller Internacional 
de Creación Cartográfica 2.5: discontinuidades espaciales en las nue-
vas cotidianidades pandémicas”. 

En este espacio se vinculó la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y 
Humanidades – ECSAH de la UNAD a través del Programa Sociología 
y la Unidad SocioHumanística, siendo invitada a participar teniendo 
en cuenta su impronta y bagaje en el contexto de la educación me-
diada por las tecnologías de Información y Comunicación (TICs) con 
sustancial impacto en los territorios. 

Se llega así a la tercera edición, que llevó como subtítulo: “Retratos y 
relatos hacia territorios de justicia” realizada en la ciudad de Medellín, 
Colombia, del 10 al 14 de octubre del año 2022, fruto del trabajo en 
red académica de la Universidad Nacional de Colombia (sede Medellín 
y Bogotá), la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, el Ins-
tituto Universitario Colegio Mayor de Antioquia, el Instituto de Estu-
dios Regionales (INER), de la Universidad de Antioquia, la Universidad 
Autónoma Latinoamericana UNAULA, y el CIGA-Universidad Nacional 
Autónoma de México. 
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JUSTIFICACIÓN 
En esta oportunidad y con el propósito de seguir visibilizando las di-
ferentes prácticas y procesos cartográficos participativos, la reciente 
versión del “III taller internacional de creación cartográfica: Retratos 
y relatos hacia territorios de justicia” a través de Talleres, paneles de 
libre acceso, exposiciones y prácticas de campo, estimula el debate 
académico en torno al territorio y las territorialidades “propiciando el 
aprendizaje abierto, colaborativo y plural a partir de las narrativas te-
rritoriales desarrolladas por comunidades y grupos locales. ” (Estepa 
Colombia- México, 2022).

Unido a lo interior, el evento contribuyó al fortalecimiento teórico-me-
todológico con relación a la cartografía participativa y su papel en la 
construcción social de los territorios, a través del diálogo interdiscipli-
nario entre múltiples actores, aspecto fundamental en la generación 
de transferencia de conocimiento para la Universidad Nacional Abierta 
y a Distancia UNAD y su Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Hu-
manidades – ECSAH desde su programa Sociología y la Unidad Socio 
humanística.

Por consiguiente, dicho campo de acción se convierte en una ventana 
de oportunidad para la gestión solidaria y participativa del conoci-
miento, a través de la consolidación de redes académicas colabora-
tivas tanto nacionales como internacionales, con gran impacto en la 
esfera regional y la acción comunitaria sostenible que pueden ser im-
plementados en las diversas zonas donde hace presencia el Programa 
de Sociología a través de los procesos de docencia, investigación y 
proyección social.

CONTRIBUCIÓN A LAS RESPONSABILIDADES 
SUSTANTIVAS DE LA UNAD
La apuesta del Programa de Sociología y de la cadena formativa so-
ciohumanística de la UNAD, al hacer parte del taller internacional de 
creación cartográfica materaliza la perspectiva del Proyecto acadé-
mico pedagógico solidario de la Universidad, particularmente desde 
componente comunitario – regional, en tanto “estrategia fundamental 
que tipifica a la UNAD, porque conlleva la proyección social de la Ins-
titución al ámbito local y regional y eleva la atención de la cuestión 
social a la categoría de Proyecto ético político”. (PAPS, 2011 pág, 188)

De igual forma, la iniciativa de visibilizar la cartografía participativa se 
articula a las responsabilidades sustantivas Unadistas, como quiera 
que el taller de creación cartográfica propende la construcción de re-
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des académicas transdiciplinanares generando escenarios de investi-
gación con enfoque territorial que permiten “fortalecer una cultura del 
conocimiento, de la innovación y de la investigación en el contexto de 
la inclusión, el desarrollo regional y la proyección comunitaria”. (Leal, 
2021: 165).

En lo que respecta al aspecto de la internacionalización, a través del 
relacionamiento con otras Universidades del Pais y latinoamericanas 
(Universidad Nacional de Colombia, Universidad de Antioquia, Institu-
ción Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, Centro de Investigacio-
nes en Geografía Ambiental (CIGA) Universidad Nacional Autónoma 
de México UNAM, Universidad Autónoma Latinoamericana UNAULA, 
Universidad de Costa Rica, etc.)

De esta forma se contribuye al “intercambio de conocimientos, con-
virtiéndose en embajadores del modelo pedagógico de la UNAD” como 
bien lo postula el Plan de desarrollo, 2019-2023 UNAD, (pág. 75), 
gestionando así lazos de cooperación para el programa de Sociología, 
la cadena formativa sociohumanística y en pleno para la Escuela de 
Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. 

APORTE A LOS PROCESOS DE VIDA ACADÉMI-
CA DEL PROGRAMA DE SOCIOLOGÍA Y LA UNI-
DAD SOCIOHUMANÍSTICA 
La participación en el Taller internacional de creación Cartográfica 
potencia el Sistema curricular del Programa de Sociología Unadista, 
erigiéndose en tanque de pensamiento social estratégico de las me-
jores prácticas pedagógicas para abordar el análisis de las dinámicas 
sociales contemporáneas, a la luz de los núcleos problémicos:

Neo-subjetividades y movimientos Sociales: “Como núcleo 
problémico centrado en el estudio y análisis crítico sobre los facto-
res y dinámicas que determinan el surgimiento y movilización de 
nuevos actores político-sociales”. (Documento maestro Sociología 
UNAD,2021:61) Elemento fundamental que se materializa a través 
de un curso como “Colombia en el contexto glocal”. 

Nuevas formas de asociatividad: “Este núcleo problémico busca 
desarrollar procesos de comprensión sobre las transformaciones y 
particularidades de las formas como los sujetos establecen lazos so-
ciales y se vinculan a fines permanentes o transitorios, lo que con-
duce a redefinir los movimientos en las sociedades complejas como 
redes invisibles, grupos, puntos de encuentro, escenarios de solidari-
dad colectiva, que difieren de los actores políticamente organizados” 
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(Documento maestro Sociología UNAD,2021:62) 

Todo ello alineado través de cursos como “Análisis sociológico regional 
y local”; “Ruralidad y transformación social” y “Territorios sociológicos 
“entre lo urbano y lo rural”. 

Necesidades sociales sentidas: “Este núcleo problémico que sur-
ge de la pregunta: ¿Qué escenario podría visualizar una prospección 
de horizonte social compartido, para que los grupos sociales pongan 
en práctica su dimensión de ciudadanía activa?, observa aspectos 
más allá de lo disciplinar y convoca diferentes áreas del conocimiento 
como coadyuvantes en la definición de factores que dinamizan estas 
prácticas”. (Documento maestro Sociología UNAD,2021:63)

Aspecto evidenciando a través de cursos como “Sociología del riesgo 
social” y “Gestión de políticas públicas”. 

De igual forma desde la Unidad formativa sociohumanística y el com-
ponente social solidario que buscan propiciar en el estudiante las com-
petencias transversales para “que identifique las problemáticas o ne-
cesidades de su comunidad, reconozca los recursos con lo que cuenta 
en su contexto”. (Documento maestro Sociología UNAD,2021:83) ob-
jetivada en cursos como “Sostenibilidad, Desarrollo y calidad de vida”.
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RESUMEN
La ruta de convergencia SISSU se proyecta como un mapa de ac-
ción que busca establecer puntos de encuentro entre el metasistema 
UNAD para dinamizar la gestión y visibilización del impacto al desa-
rrollo sostenible. Para ello, se realizó el presente estudio con el obje-
tivo de estructurar en el marco del PAPS como proyecto ético político, 
una ruta de convergencia entre el Sistema de Servicio Social Unadista 
en la UNAD 5.0 y las dinámicas de investigación, innovación y em-
prendimiento, que potencie la formación de competencias sociales y 
solidarias, e incida en la promoción de egresados Unadistas líderes en 
gestionar pertinentemente la acción del conocimiento en contribución 
con los ODS y a su vez posibiliten el impacto positivo en los territorios 
y microterritorios. Se concluye en la necesidad de una reflexión sobre 
la ubicación de las diversas unidades de la UNAD, dentro de la Ruta 
de Convergencia, en donde    todos los actantes aportan, afectan y se 
afectan, pero también son fortalecidos y apoyados entre sí, se invita 
a un ejercicio reticular de acción, en un marco general que a la luz del 
PAPS, posibilite contribuir con mayor impacto al mejoramiento de la 
calidad de vida de las comunidades para un buen vivir.
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ABSTRACT
The SISSU convergence route is projected as an action map that 
seeks to establish meeting points between the UNAD metasystem to 
dynamize the management and visibility of the impact on sustain-
able development. For this, the present study was carried out with 
the objective of structuring, within the framework of the PAPS as a 
political ethical project, a route of convergence between the UNAD 
Social Service System at UNAD 5.0     and the dynamics of research, 
innovation and entrepreneurship, which enhance the formation of 
social and solidarity skills, and influence the promotion of UNAD 
graduates who are leaders in pertinently managing the action of 
knowledge in contribution to the SDGs and, in turn, enable the pos-
itive impact on the territories and micro-territories . It is concluded 
that there is a need for a reflection on the location of the various 
units of the UNAD, within the Convergence Route, where all the ac-
tants contribute, affect and are affected, but are also strengthened 
and supported among themselves, it is invited to a reticular exercise 
of action, in a general framework that, in light of the PAPS, makes it 
possible to contribute with greater impact to the improvement of the 
quality of life of the communities for a good life.

Keywords

Sustainable development, Research, Social inclusion, Communities, 
social projection, regional development.

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA
La experiencia surge a partir del proceso desarrollado con fines de 
restructuración del curso de Fundamentos y Generalidades de la In-
vestigación de la UNAD, para lo cual se hizo necesario adelantar un 
estudio de carácter multidimensional que pudiese incorporar diversas 
perspectivas con contribuciones importantes para  analizar el estado 
actual de la comprensión de lo que implica la formación de la inves-
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tigación en el marco del Proyecto Académico Pedagógico Solidario 
PAPS de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, y así 
plantear una ruta de convergencia orientada en aportar a los retos 
que implican la perspectiva de la UNAD 5.0.

Para lograr los objetivos propuestos, el estudio incorporó, orientacio-
nes que trae consigo la Teoría Actor-Red (TAR), mediante la cual se 
logró la estructuración metodológica de cinco momentos: identifica-
ción problémica constructivista,  acción participante, enrolamiento de 
lo histórico cultural, movilización de los saberes tecno-científicos, y  
crítica de la acción, los cuales, permitieron profundizar en la interre-
lación de actantes e hicieron posible la estructuración de una ruta de 
convergencia para la acción Unadista en el marco de la investigación.

Dentro de los resultados, mismos que posibilitan la dialógica de la ac-
ción, se presenta la configuración para la aplicación de la metodología 
TAC en los procesos de estructuración en el ámbito de la educación; 
se valida la importancia de la acción participativa en la constante dia-
lógica que interviene en un proceso que se espera sea aplicable a la 
realidad actual, donde se recogen los diversos discursos para entrete-
jer una comprensión reticular de lo que implica el fortalecimiento del 
quehacer investigativo desde su formación.

También se dan pasos hacia el afianzamiento de los actores directos, 
mediante el análisis para el mejoramiento del equipo docente, tenien-
do como base perfiles idóneos y disposición plena para la orientación 
investigativa desde diversos paradigmas, de cara a la contribución 
social, en el marco constructivista de una crítica de la acción social, y 
que fomente el interés emancipatorio en los estudiantes. 

Finalmente, se logra la presentación de una ruta de convergencia que 
tiene como punto de partida el curso de Fundamentos y Generalida-
des de Investigación FGI como una estrategia curricular, que hace 
parte ahora del Sistema de Servicio Social Unadista SISSU, ha de en-
trelazarse con la prestación del servicio social; lo que implica que es-
tos dos procesos se convierten en puertas de entrada para la forma-
ción en competencias investigativas con perspectiva Unadista, por lo 
cual, se sugiere potencializar su acción formativa como elementos de 
acogida ( puerta de entrada) unadista y por tanto entenderse bajo las 
mismas condiciones que los cursos de primera matrícula en la UNAD.

ANÁLISIS DE IMPACTO
El estudio se desarrolló desde una mirada multidimensional en la que 
los aportes de la TAR fueron fundamentales para desarrollar el proce-
so metodológico, esto posibilitó la incorporación de varios elementos, 
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factores, actores, procesos, perspectivas y comprensiones que per-
mitieron el análisis de la realidad en cuanto a la formación en compe-
tencias investigativas en la UNAD.

Figura 1. Teoría Actor-Red Aplicada al Estudio.

Por lo anterior, el estudio multidimensional partió de la visualización 
de una estructura-red base, para la búsqueda de las perspectivas e 
interacciones posibles, su observación y comprensión de la experien-
cia en formación investigativa; nominando a este momento de identi-
ficación problémica constructivista, con resultados favorables para las 
intencionalidades del estudio, lo cual, marca un importante preceden-
te de este tipo de metodologías para la comprensión multidimensional 
de fenómenos en el plano de prospectiva para mejoramiento de la 
calidad educativa. 

La identificación participante de los actantes involucrados para la 
comprensión y análisis de la experiencia en cuanto a la formación 
en investigación en la UNAD posibilitó la integración de: documen-
tos, procesos, discursos, medios y mediaciones tecno-pedagógicas 
y tecno-didácticas, percepciones y opiniones de docentes, líderes de 
programas académicos, de investigación, directivos regionales, sector 
externo, egresados y estudiantes. 

Con la identificación de actantes del segundo momento, conformados 
por grupos de interés, reunidos de la siguiente manera: Grupo 1. do-
centes SIGI, en este grupo se incorporan los líderes nacionales y frac-
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tales del Sistema de Gestión para la Investigación-SIGI, los líderes 
de grupo y semilleros de investigación, y docentes investigadores; el 
grupo 2 conformado por docentes líderes de programas académicos; 
el grupo 3 conformado por docentes VIDER; el grupo 4 conformado 
por directores zonales; el grupo 5 por el Sector externo: en este gru-
po se incluyeron líderes comunitarios y empresarios; el grupo 6 por 
estudiantes y el grupo 7 por egresados; se avanzó en un importante 
momento para la acción participativa de los actantes, con importan-
tes resultados. 

Estos resultados hicieron posible, adentrarse en una dinámica de aná-
lisis reticular de la interacción, que confluyo en el tercer momento, 
denominado de enrolamiento de lo Histórico Cultural, y que posibilitó 
la prospectiva multidimensional del estudio, desde el reconocimiento 
de las comprensiones que se tienen dentro de la formación en inves-
tigación, en el marco del proyecto ético político PAPS y así vislumbrar-
nos hacia una prospectiva de UNAD 5.0 (Leal, 2021).

En cuanto a los hallazgos de la revisión documental y su análisis 
con perspectiva reticular, se encontró una independencia significativa 
dentro de los propósitos y desarrollo el curso de FGI, con las orien-
taciones reiteradas de la directiva rectoral, mismas que se encuen-
tran en correspondencia plena con los lineamientos establecidos en el 
PAPS de la UNAD. 

Lo anterior, ratifica la necesidad de reestructuración de los paráme-
tros pedagógicos para el aprendizaje de lo que debe buscar el curso 
de FGI y garantizar mayor correspondencia con la filosofía organiza-
cional. De esta manera se construye un nuevo syllabus en el marco 
del PAPS, y que se proyecta dentro de los retos que se asumen hacia 
una UNAD 5.0. 

Con respecto a la gestión tecno-pedagógica los resultados son real-
mente favorables, en tanto, los procesos, procedimientos y acom-
pañamiento de actores, por parte de la Vicerrectoría de Medios y 
Mediaciones Pedagógicas VIMEP y de la Vicerrectoría Académica y de 
Investigación VIACI, posibilitaron el montaje y la oferta exitosa del 
curso de FGI, ya reestructurado para el 1142 que corresponde al se-
gundo periodo académico de 16 semanas para el 2022.

El momento de enrolamiento, permitió una comprensión holística del 
estado actual de la investigación en la UNAD, en donde sobresalen 
elementos relacionados con la importancia de realizar un análisis pro-
fundo en la estructuración, administración y operación de los cursos 
que hacen parte de la ruta de investigación, así mismo, en diferen-
ciar la ruta de fortalecimiento de competencias investigativas que se 
realizan a docentes y a estudiantes, sugiriendo el fortalecimiento del 
diferencial esencial, es decir revisar y plantear estrategias de forma-
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ción focalizada para actualizar y fortalecer el conocimiento y su acción 
investigativa en los docentes, y de otra parte estructurar estrategias 
de formación para el desarrollo de competencias y adquisición de co-
nocimientos básicos en investigación para los estudiantes.

Al respecto de los semilleros, surgen importantes aportes desde las 
directivas regionales en donde estos deben pensarse y operar bajo 
estructuras de nuestro modelo académico pedagógico y no mante-
nerse en una dinámica de lo que se hace bajo otros modelos educati-
vos de corte más presencial, se sugiere una ajuste estructural en los 
modos de operar, así asegurar una mayor efectividad y cobertura en 
cuanto a la participación de los estudiantes.

Otro de los resultados significativos obedece a la necesidad de dife-
renciar el rol de los gestores de investigación del rol de los investiga-
dores, esta diferenciación que, si bien es cierto, está contemplada en 
la estructura organizacional debe asegurarse que también se cumpla 
en lo operacional, para que así, la complementariedad que implican 
estos roles, represente fortalecimiento en todo el proceso de investi-
gación en la UNAD. 

Se propone a su vez, realizar una revisión profunda de los cursos que 
hacen parte de la ruta de investigación, al igual que el curso de FGI, 
indagar la pertinencia de su acción en el marco de la filosofía organi-
zacional , y su aporte a los territorios y al cumplimento de los ODS, 
esto comprendido como un necesario dentro de los retos UNAD 5.0, 
en donde diversos dispositivos con los que cuenta la UNAD, se con-
vierten en aliados estratégicos: SISSU, CampoUNAD, SINEC,SINEP, 
ITP, SUA, OIR y por su puesto la VINTER y la VIEM, entre otros.

En este sentido, los resultados obtenidos, evidencian la necesidad del 
afianzamiento del curso de FGI como la puerta de entrada a la forma-
ción en investigación y que en interacción dinámica con la Prestación 
del Servicio Social Unadista, se contribuya con la responsabilidad de 
la acogida a los estudiantes, así mismo, su permanencia al propiciar 
una mayor convicción de la investigación, como un gusto, una pasión, 
alejada de presiones que se traducen en miedos infundados, respecto 
a lo que implica investigar, por el contrario, si generar una traducción 
de su responsabilidad social y ciudadana para aportar desde el cono-
cimiento en el desarrollo de los territorios, y esto como parte intrín-
seca dentro de su formación vocacional a lo largo de la vida (Salazar, 
2006).

En el proceso se vislumbra, la necesidad de fortalecer los procesos 
de interacción internos y externos, que promuevan la visibilización 
de la acción investigativa De la UNAD, en este aparte, se manifiestan 
propuestas de difusión de los procesos y productos  exitosos, adelan-
tados por docentes como modelos de aprendizaje social (Bandura & 
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Walters, 1963),  y por estudiantes como parte de su proceso de for-
mación en competencias e inspirador para el acercamiento de pares 
hacia la investigación (Roselli, 2016).

En esta misma línea, se hace necesario que los investigadores cuen-
ten con las cátedras SISSU-OIR (Social Solidaria, Orlando Fals Borda, 
Miguel Antonio Ramón Martínez y Alfredo Molano), para fortalecer la 
participación comunitaria, como uno de los elementos esenciales en 
la Apropiación Social del Conocimiento.

Otro de los resultados importantes producto de la restructuración 
del curso de FGI, fue incorporar la Investigación Acción Participativa 
como una estrategia para el aprendizaje, no en el marco del modelo u 
enfoque. Este ocurre como una contribución para que los estudiantes 
Unadistas, logren la apropiación del conocimiento disciplinar en un 
plano de pertinencia regional, sea esta, empírico analítico, histórico 
hermenéutico y/o Crítico social, de esta manera, asumir el reto e 
iniciar un proceso de subsanación de la ruptura entre la producción 
científica con el aporte social, como lo mencionaba el sector externo 
que hizo parte del presente estudio (Fals Borda, 2008).

Desde el sector externo, en el que nos aportaron, empresarios y lí-
deres comunitarios, surgen importantes reflexiones que culminan en 
tareas que son muy importantes de asumir. Por ejemplo, generar es-
pacios de interacción continua y permanentes, para la socialización de 
los productos resultados de la investigación por parte de los investi-
gadores, y de la búsqueda de escenarios para la aplicación territorial 
e inclusive de financiación externa para fortalecer dichos procesos por 
parte del sector externo (UNAD, 2011).

 Se ha mencionado reiteradamente la importancia de la observación 
participante, en donde los estudiantes en interacción con los territo-
rios puedan triangular su conocimiento disciplinar con las necesidades 
de los contextos, esta observación en complemento de metodologías 
como desing thinking, para que desde esta dinámica cognitiva de 
creatividad, puedan generar nuevas ideas que se traduzcan en me-
todologías y/o productos de innovación con soluciones sostenibles y 
sustentables en beneficio social y en aporte a la ciencia.

Una reflexión que surge del análisis de las contribuciones realizadas 
por todos los participantes, y que actúa de manera significativa den-
tro de la dinámica de interrelación para el desarrollo del proceso de 
formación en investigación en la UNAD, hace referencia a la relación 
armónica entre la interacción comprensiva de las directivas regionales 
respecto la prospectiva enmarcada en el PAPS, y entre estas y lo de-
mandado por el sector externo (Leal, 2021). Sin embargo, se encuen-
tra distancia, que, sin medida alguna, si resulta significativa, entre 
la comprensión de lo que se espera desde PAPS respecto a lo que se 
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direcciona desde el rol docente, que si bien no se busca generalizar, si 
se busca reflexionar sobre dicha interacción, en este sentido, se en-
cuentra también una relación directa entre los temores y desalientos 
de los estudiantes y egresados, y las comprensiones de lo que debe 
ser investigar en la UNAD.

El avance investigativo de este estudio multidimensional, trae consi-
go un momento que hemos denominado movilización de saberes, en 
donde se hace referencia a los intereses y saberes tecno-científicos, 
aquí se da inicio a las primeras acciones que dentro de la restructu-
ración del curso de FGI son de alta prioridad, en este sentido se ade-
lanta un proceso de selección docente y de revisión de perfiles. Para 
ello, y teniendo en cuenta el análisis realizado respecto al estado del 
equipo de docentes que venían acompañando este proceso, se imple-
mentaron acciones que permitieran su fortalecimiento. 

Dentro de las acciones estructurales se hizo necesario revisar la dis-
ponibilidad en tiempo para las vinculaciones, lo que permitió la incre-
mentación del número de docentes en la modalidad de medio tiempo 
y de tiempo completo, a su vez la reducción de vinculaciones por hora 
cátedra. Este ajuste garantizó el fortalecimiento para el desarrollo de 
estrategias de la vida académica, como por ejemplo los B learning y 
los CIPAS, y en el marco de la vida comunitaria desde el OIR de las 
Regiones, en la participación de los estudiantes en las cátedras abier-
tas social solidaria y Orlando Fals Borda.

Así mismo, en esta dinámica de establecimiento de perfiles para la se-
lección docente, los esfuerzos se orientaron en la captación de talen-
tos, en donde pudiésemos contar con docentes con formación mínima 
de maestría y con amplia experiencia investigativa. Los resultados 
permitieron incrementar el número de docentes con formación pos-
gradual de manera significativa y lograr que el 52% de ellos contara 
con experiencia específica en la dinámica que implica la participación 
y liderazgo de semilleros de investigación. 

El desarrollo del estudio en su carácter multidimensional, abre una 
importante reflexión respecto a la necesidad de que este proceso pe-
dagógico de FGI deba entenderse como un importante curso, puer-
ta de entrada para el desarrollo de competencias investigativas y la 
apropiación de la impronta Unadista en cuanto a la importancia de la 
gestión pertinente del conocimiento en aras de contribuir con el cum-
plimiento de los ODS y el mejoramiento de la calidad de vida de las 
comunidades; esto implicó  que se realizara un proceso de reestruc-
turación del curso de FGI,  que involucró el diseño de un nuevo sylla-
bus y guías de aprendizaje, además de la articulación con estrategias 
del SISSU, en el marco de la Vida comunitaria desde el OIR de las 
Regiones (DANSOCIAL., & Universidad Nacional Abierta y a Distancia 
UNAD, 2007; ONU, 2015).  
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Por lo anterior, se hace necesario revisar las consideraciones que se 
tienen en cuenta para que este curso puerta de entrada a la forma-
ción en competencias investigativas, pueda entenderse y administrar-
se bajo los lineamientos establecidos por la VIACI como uno de los 
cursos de acompañamiento en su formato de primera matrícula. 

Con las contribuciones anteriores, entendiéndose desde todos los ac-
tantes, se consideró fundamental y esencial para el proceso de res-
tructuración del curso de FGI, adentrarse en un momento que posi-
bilitara una ruta de convergencia entre el Sistema de Servicio Social 
Unadista en la UNAD 5.0 y las dinámicas de investigación, innovación 
y emprendimiento, que potencie la formación de competencias so-
ciales y solidarias, e incida en la promoción de egresados Unadistas 
líderes en gestionar pertinentemente la acción del conocimiento en 
contribución con los ODS y a su vez posibiliten el impacto positivo en 
los territorios y microterritorios. 

Esta ruta no busca en ningún momento desconocer la ruta de inves-
tigación orientada a los programas académicos desde el SIGI, actúa 
más como una ruta de afianzamiento en donde diversos actantes pro-
pios de la capacidad instalada de la UNAD, dado que se encuentran 
desde diferentes frentes, pero actuan en complemento, para contri-
buir con el cumplimiento de la misión Unadista.

Por lo anterior, dicha ruta se ha organizado en fases, la primera de-
nominada de Inclusión Social Multidimensional; en el que en principio 
se encuentran los procesos curriculares como el curso de FGI, los cur-
sos IIE articulados en la Ruta SISSU, B-Learning Temáticos OIR, CI-
PAS Regionales OIR, Prestación Servicio Social y las Cátedras SISSU-
OIR. La segunda se ha denominado de Proyección Social en la que 
se incorporan: Semilleros de Investigación, Grupos de investigación, 
Trabajos de grado, Proyectos PIE, Proyectos Convocatorias MINCIEN-
CIAS, Proyectos Convocatorias Externas-SINEC/CAMPOUNAD/REDES 
OIR, Proyectos Cooperación Internacional VINTER, Proyectos Redes 
de los Nodos Zonales. Y la tercera fase denominada de Desarrollo Re-
gional en el que se incorporan los Nodos y Centros de investigación, 
los Centros de Innovación y Emprendimiento de la UNAD y como un 
ente articulador y puente comunitario los Centros de Pensamiento 
Territorial del OIR.

Figura Ruta de Convergencia SISSU-IIIE.
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Fuente. Elaboración Propia.

BIBLIOGRAFÍA
Bandura, A., & Walters, R. H. (1963). Social Learning and Personality de-

velopment. (Traducido al español en 1974 con el título Aprendizaje social y 
desarrollo de la personalidad. Editorial Alianza Universidad).

DANSOCIAL., & Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. (2007). 
Sistema Nacional de Educación para la Solidaridad.

Fals Borda, O. (2008). Orígenes universales y retos actuales de la IAP 
(Investigación- Acción Participativa. Peripecias. Recuperado el 14 de agosto 
de 2011 de http://www.peripecias.com/mundo/598FalsBordaOrigenesReto-
sIAP.html.

Habermas, J. (1982). Conocimiento e interés, Taurus: Madrid

Habermas, J. (1989). “La soberanía popular como procedimiento. Un con-
cepto normativo de lo público” en Jüngen Habermas: moralidad, ética y po-
lítica, María Herrera (coord.), Ed. Alianza, México D.F.

Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2003). Metodología de la in-
vestigación (3ª ed.). México: Editorial Mc Graw-Hill.

Leal, J. (2021). Educación, virtualidad e innovación. Estudio de caso para 
la consolidación de un modelo de liderazgo en la educación incluyente y de 



226

calidad.  [1.a. ed]. Bogotá: Sello Editorial UNAD.

ONU. Agenda 2030. [Visitado 2015 Sep 28]. Disponible en: http://www.
un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/laasamblea-general-adop-
ta-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/ 

ONU. Asamblea General de las Naciones Unidas. Proyecto de documento 
final de la cumbre de las Naciones Unidas para la aprobación de la agenda 
para el desarrollo después de 2015. Recuperado de http://www.cooperacio-
nespanola.es/sites/default/files/agenda_2030_desarrollo_sostenible_coo-
peracion_espanola_12_ago_2015_es.pdf

ONU. El futuro que queremos. A/RES/66/288. [Visitado 2015 Sep 28]. 
Disponible en: http://www.un.org/es/comun/ docs/?symbol=A/RES/66/288

Paredes Chi, A. A. y Castillo Burguete, M. T. (2018). Caminante no hay 
[un solo] camino, se hace camino al andar: Investigación Acción Participati-
va y sus repercusiones en la práctica, Revista Colombiana de Sociología, 41 
(1), 31-50.

Ramón, M. (2008). Pensamiento, Liderazgo y Acción Unadista. Sistema 
Nacional de Educación para la Solidaridad. Escuela de Ciencias Sociales Artes 
y Humanidades. Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. (1 ed). 
Bogota. 

Reig, D.  (2016).  TIC, TAC,  TEP  internet  como  escuela  de  vida. Cua-
dernos de pedagogía, 473, 24-27.

República de Colombia (2018). Libro Verde 2030. Política Nacional de 
Ciencia e Innovación para el Desarrollo Sostenible. Recuperado de http://
libroverde2030.gov.co/wp-content/uploads/2018/07/LibroVerde2030-5Ju-
lio-web.pdf

Roselli, D. (2016).  El aprendizaje colaborativo: Bases teóricas y estra-
tegias aplicables en la enseñanza universitaria; Universidad San Ignacio de 
Loyola; Propósitos y Representaciones; 4; 1; 4-2016; 219-280.

Salazar, M. C. (2006). (Comp.). La investigación-acción participativa. Ini-
cios y desarrollos. Madrid. Popular.

Sanabria González, Hilda J. (2008). El ser humano, modelo de un ser. Edu-
cere, 12(42),471-480.[fecha de Consulta 31 de Julio de 2022]. ISSN: 1316-
4910. Disponible en:   https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=35614569007

Santos, B. de S. (2009). Repensar el Estado y la sociedad: Desafíos ac-
tuales, Buenos Aires: CLACSO y WALDHUTER 

Santos, B. de S. (2010) Refundación del Estado en América Latina. Pers-
pectivas desde una epistemología del Sur, Bogotá: Siglo del Hombre y Uni-
versidad de los Andes. 

Santos, B. de S. (2018) Una epistemología del Sur, Buenos Aires: CLAC-
SO. 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD (2011). Proyecto Aca-
démico Pedagógico Solidario PAPS (3.0). Recuperado de https://academia.
unad.edu.co/images/pap-solidario/PAP%20solidario%20v3.pdf



227

Wolkmer, A. C. (2017). Teoría crítica del derecho desde América Latina, 
México: Akal. 

Wolkmer, A. C., Wolkmer, M. de F. y Ferrazzo, D. (2018). Derechos de la 
Naturaleza: para un paradigma político y constitucional desde la América 
Latina, En: La naturaleza como sujeto de derechos en el constitucionalismo 
democrático, Bogotá: Universidad Andina Simón Bolívar y Universidad Libre.



228

OBSERVATORIO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

EDUCATIONAL INNOVATION OBSERVATORY

Alejando Solarte Suarez
Escuela de Ciencias de la Educación - ECEDU

E-mail: alejandro.solarte@unad.edu.co

Marisela Gutierrez Cardenas 
Escuela de Ciencias de la Educación - ECEDU

E-mail: marisela.gutierrez@unad.edu.co

RESUMEN
La gestión de conocimiento constituye un asunto de especial interés 
en diversas entidades que generan gran cantidad de información y 
datos que pueden marcar la perspectiva hacia determinadas tenden-
cias de conocimiento, es así como, del análisis de datos pueden llegar 
a tomar decisiones argumentadas en un campo determinado.

De acuerdo a  Martínez, Garrido y Lugo (2019), un observatorio debe 
encargarse no solo de la recopilación de bases de datos, sino que 
debe generar metodologías para sistematizar y categorizar los datos, 
así como generar herramientas técnicas para el análisis de las ten-
dencias que dicha información pueda ofrecer.  

En este contexto surge la construcción del Observatorio de Innova-
ción educativa, como una estrategia que posibilitará la revisión, análi-
sis  y divulgación de información para la mejora continua de procesos 
de educación. El observatorio se proyecta como una herramienta que 
posibilitará medir el impacto de las iniciativas dirigidas a la innovación 
en educación para responder a las demandas del contexto actual y de 
las necesidades regionales que puedan ser identificadas.

Palabras Clave 

Intersistémico; observatorio; innovación; cobertura; ecosistemas; 
alianzas. 
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ABSTRACT 

Knowledge management is a matter of special interest in various en-
tities that generate a large amount of information and data that can 
mark the perspective towards certain knowledge trends, this is how, 
from data analysis, reasoned decisions can be made in a given field.

According to Martínez, Garrido and Lugo (2019), an observatory must 
be in charge not only of collecting databases, but must also genera-
te methodologies to systematize and categorize the data, as well as 
generate technical tools for the analysis of the trends that such in-
formation can offer. In this context, the construction of the Educatio-
nal Innovation Observatory arises, as a strategy that will enable the 
review, analysis and dissemination of information for the continuous 
improvement of educational processes. The observatory is projected 
as a tool that will make it possible to measure the impact of initiatives 
aimed at innovation in education to respond to the demands of the 
current context and the regional needs that may be identified.

Keywords 

Intersystemic, observatory, innovation, ecosystems, alliances.

DESARROLLO DE LA PONENCIA
Como uno de los pilares del desarrollo educativo institucional Unadis-
ta, bajo el objetivo de “afianzar la pertinencia de los procesos edu-
cativos ofertados por la Universidad desde sus diferentes niveles de 
formación, complementados con la observación de las dinámicas eco-
nómicas, tecnológicas, sociales y ambientales” (UNAD, 2019, p. 67) 
del país, el OIE, perfila su accionar buscando incidir en los procesos 
educativos superiores, tendientes a facilitar la transformación social 
como educativa colombiana.

Para el caso regional, se tiene como referente, la primera iniciativa 
en abordar el enfoque de innovación educativa en la integración de 
las TIC, el cual se implementó durante el periodo 2002-2010, bajo el 
amparo del Ministerio de Educación Nacional, el cual creó el Programa 
Nacional de Medios Educativos y Uso de TIC, que promueve el uso y 
apropiación de las Tecnologías de la Información en el marco de la in-
novación educativa.  En 2007, se propuso una ruta de apropiación de 
TIC que facilitó a docentes y directivos la identificación de los progra-
mas posibles para profundizar y reflexionar sobre el uso pedagógico 
de estas tecnologías, del año 2014 al 2015, se implementó el piloto 
Colegio 10 TIC, lo que llevó a la recolección del instrumento de infor-
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mación para el Observatorio de Innovación Educativa con Uso de TIC 
(CONPES 3988, 2020).

Con base a lo anterior, el OIE comprende el horizonte educativo, como 
un derecho fundamental de todo ciudadano colombiano, tal y como 
reza en el artículo 67 de la Constitución Política de Colombia y se ra-
tifica con la Ley 115 de 1994 que establece la política pública de la 
educación en el ámbito general.

En este sentido, el OIE en el marco del Plan de Desarrollo 2018-2022 
[PND], en el que se establece el llamado eje Pacto por la Equidad, 
basa su ejercicio en la Transformación digital para la educación y 
la sociedad, tomado los Centros regionales de innovación educativa 
(PND, 2019), como los pilares del emprendimiento educativo contex-
tual.

A partir de esta estrategia, el observatorio se articula a lo emanado 
por el Ministerio de Educación Nacional (MEN), en el que se viene pro-
moviendo la construcción de capacidades regionales de uso educativo 
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación [TIC], para 
mejorar la calidad de las prácticas educativas en las instituciones y 
entidades del sistema educativo colombiano, aportando a la reduc-
ción de la brecha educativa y social entre las regiones del país. (MEN 
2018).

Por ello, el apoyo formativo desde las TICS, se posiciona como un 
elemento fundamental para el OIE, coadyuvando de esta manera, en 
los estudios que logren la transformación de las prácticas educativas 
tradicionales, pues la incorporación de las tecnologías, genera el libre 
acceso al conocimiento y brinda un escenario propicio para viabilizar 
diversas redes de estudios, que aporten al análisis educativo y so-
cial regional y continental (Banco Interamericano de Desarrollo-BID, 
2012) 

Como punto de partida, el OIE toma como antecedente el año 2016, 
al Plan Decenal de Educación (2016-2026), en el que se planteó el 
uso pedagógico de las tecnologías digitales para impulsar la innova-
ción y la promoción del desarrollo de competencias para el siglo XXI 

Para el año 2019, el Ministerio de Educación Nacional implementó el 
programa Aprender Digital, en donde se reconoce que la transfor-
mación digital implica un cambio de aprendizaje en los estudiantes 
y exige la transformación de la enseñanza por parte de docentes y 
directivos. Finalmente, en octubre del año 2019, se aprobó el Docu-
mento CONPES 3975 Transformación Digital e Inteligencia Artificial. A 
través de esta política se identificó la necesidad de preparar al talento 
humano del país para adquirir las nuevas habilidades digitales en el 
marco de la cuarta revolución industrial e implementar acciones para 



231

fortalecer los ecosistemas de innovación educativa y los espacios de 
aprendizaje para la creatividad, la cultura de innovación y el empren-
dimiento (CONPES 3988, 2020).

De acuerdo con esta línea de tiempo presentada, se identifica que 
desde hace más de 10 años se viene impulsando el uso de las TIC 
para la transformación de las prácticas educativas; sin embargo, las 
estrategias encaminadas a la innovación han tenido limitaciones de 
sostenibilidad y cobertura.

Reconociendo el contexto de la Transformación Digital y la cuarta re-
volución industrial, el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto 
por Colombia, Pacto por la Equidad” plantea la transformación de 
las prácticas educativas mediante las TIC para el desarrollo de com-
petencias en los estudiantes y docentes de cara a la transformación 
digital. Así mismo, el PND plantea fortalecer el programa CPE con el 
fin de ampliar su alcance y migrarlo hacía un enfoque de tecnologías 
para aprender.

Según el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2010 - 2014, en Colombia 
no se ha logrado impulsar la innovación en las prácticas educativas, 
toda vez que:

1.  Existe insuficiente acceso a tecnologías digitales en las sedes 
educativas para impulsar la creación de espacios de aprendizaje inno-
vadores.

2. Deficiencia de conectividad a Internet en las sedes educativas 
tanto en lo rural como en lo urbano.

3. Baja apropiación de las tecnologías digitales para la innovación 
en las prácticas educativas.

4. Debilidad en el monitoreo y evaluación del uso, acceso e im-
pacto de las tecnologías digitales en la educación.

Por su parte la Universidad Nacional Abierta y a Distancia [UNAD] en 
su plan de desarrollo Más UNAD Mas país, establece en el Proyecto  
6: Productividad en ciencia tecnología e innovación, la creación del 
Observatorio de Innovación educativa, en este sentido la Megauni-
versidad, inspirada en los desafíos de la Sociedad del Conocimiento 
para la globalidad, reconoce el valor del saber, la interculturalidad y 
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la transformación como una constante que deriva hacia la innovación 
educativa en la creación y significado de nuevos códigos que deben 
responder a los múltiples ecosistemas que gestiona la UNAD como 
organización metasistémica viable (UNAD, 2019).

Ruta metodológica

El Observatorio de Innovación Educativa OIE es un dispositivo insti-
tucional creado con el objetivo de seguir los desarrollos de la innova-
ción educativa para orientar y fundamentar la toma de decisiones que 
promuevan el mejoramiento de la educación. Para tal fin, se apoya en 
procesos de investigación, monitoreo, registro y consulta de objetos, 
situaciones, eventos, experiencias, acciones y contextos. El OIE se 
rige bajo las directrices del OIR (Observatorio intersistémico regio-
nal).

En este sentido, se propone una ruta de trabajo, que no sigue un es-
tricto orden, sino que es dialéctica y se retroalimenta de cada uno de 
los momentos que se exponen en la siguiente figura.

Figura 1:Momentos del trabajo del OIE.

Cada uno de los momentos antes expuestos, propende por visibilizar 
el  OIE como escenario para la investigación en la medida que forta-
lece, sustenta y potencia la investigación en innovación educativa así 
como la  inclusión social a partir de la interacción académica. En la 
siguiente figura pueden detallarse algunas de las acciones asociadas 
a los momentos antes enunciados.
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Figura 2. Fuente propia

Finalmente, cabe señalar que el OEI estará bajo las directrices y li-
neamientos del OIR (Observatorio intersistémico regional). El OIR co-
rresponde a una iniciativa que permite reconocer el territorio desde 
sus problemáticas hasta las perspectivas y condiciones de posibilidad 
que pueden darse para la generación de estrategias enfocadas a la 
proyección social. El OIR en su misión de revisar y evaluar dinámicas 
educativas y sociales, brindarán derroteros para el desarrollo del tra-
bajo en el OIE. Acorde a  lo enunciado por el señor Rector, el OIR hace 
parte de la prospectiva organizacional de la UNAD, que ofrece nuevas 
oportunidades para afianzar los elementos de la visión universitaria, 
que busca contar con elementos pertinentes para afrontar los cam-
bios que a futuro se  darán en los escenarios mundiales  (Leal, 2021).

 6. Valoración de impactos desde los ejes temáticos. Realice un análi-
sis del impacto de la experiencia y su contribución a las prácticas pe-
dagógicas, responsabilidades sustantivas y proyección institucional.

Se contemplan los siguientes ejes temáticos del Observatorio de In-
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novación educativa de la UNAD:

·         Gestión de información

·         Investigación

·         Adelantos tecnológicos

·         Redes de cooperación y alianzas estratégicas

·         Inclusión social  

El observatorio de Innovación educativa de la UNAD, se soporta en 
5 ejes temáticos, que interactúan entre sí y se encuentran estrecha-
mente relacionados, la gestión de la información, se considera como 
proceso clave para el desarrollo de la actividad principal del observa-
torio, la cual comprende una metodología de recolección constante 
de información, basada en la segmentación y análisis, y un proceso 
de difusión.

Así mismo, la gestión de redes de cooperación y alianzas estratégicas 
con entidades públicas y privadas se convierte en un proceso clave 
de desarrollo, que potenciará la actividad del observatorio, en medida 
que genera un impacto mayor en el ámbito de innovación educativa 
en la UNAD, además de tener la capacidad de generar espacios de 
discusión de pensamiento, investigación y diálogo para tratar diver-
sas temáticas con expertos proporciona un valor agregado a estas 
actividades.

Por otra parte, la investigación se proyecta como una actividad princi-
pal que el observatorio pretende fortalecer, pues al ser un centro que 
gestiona información, puede generar espacios que permitan fomentar 
la investigación tanto de académicos, como de estudiantes. En este 
sentido, el observatorio de innovación educativa de la UNAD, preten-
de posicionarse como una entidad que proporciona herramientas para 
el desarrollo de proyectos asociados a diversas entidades públicas o 
privadas en investigaciones formativas de contexto enmarcadas en la 
Innovación educativa.

Desde el eje de Investigación es importante viabilizar diversas inves-
tigaciones de carácter histórico, antropológico, sociológico, geográfico 
y pedagógico, que promuevan la consolidación de la Megauniversidad 
al servicio de la sociedad colombiana, en la que se proyecta posicio-
nar la UNAD.

Este eje concibe la investigación como un proceso de búsqueda siste-
mático que permite analizar y reflexionar las condiciones, las accio-
nes, las características, las necesidades y las potencialidades inhe-
rentes a contextos específicos. De allí que implica un proceso creativo 
de descubrimiento de conocimientos y realidades.
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En otras palabras, investigar implica mirar las realidades desde di-
ferentes ópticas, apropiarse de nuevos aprendizajes, comprender al 
otro, incentivar la curiosidad, conocer experiencias, y plantearse nue-
vos retos y desafíos. Es por eso que desde el eje de investigación del 
observatorio se podrán realizar análisis orientados a proponer mejo-
ras en las políticas de innovación educativa en Colombia y producir las 
orientaciones pertinentes para llevar a cabo procesos de innovación 
educativa en la región.

El Eje de Inclusión social, procura la inclusión de todos los actores en 
el marco de los objetivos y alcances del OIE. Desde donde se respeta 
la diferencia, la diversidad y la complejidad de los contextos en los 
cuales se investiga y se realiza incidencia; ello con el fin de lograr una 
mayor equidad, acceso a la información y visibilidad de los contextos 
que se han mantenido al margen.

Para este eje es importante la articulación con el OIR -Observatorio 
Intersistémico Regional de la UNAD, pues se ha constituido como un 
espacio de escucha a la región para coadyuvar al desarrollo integral 
de la misma. Desde donde se promueve la inclusión social en el marco 
del desarrollo regional de los territorios y microterritorios.

En el eje Adelantos tecnológicos, se incorporan las tecnologías actua-
les y emergentes, manteniendo a la vanguardia las tecnologías que 
hay al interior de la Universidad, buscando o detectando cambios de 
tendencias y nuevas tecnologías para  prepararse ante ellos.

Resultados y conclusiones

Dada la capacidad articuladora interinstitucional del OIE, se buscaría 
la vinculación a la iniciativa suramericana de constitución, del Obser-
vatorio Fronterizo del Pacífico Sur, megaproyecto continental investi-
gativo liderado por FLACSO - Ecuador, que pretende contribuir, a la 
consolidación de política pública continental, que solvente las nece-
sidades básicas insatisfechas en las líneas fronterizas suramericanas 
permitiendo hacer de la inclusión social, una acción real en las co-
munidades y reduciendo la brecha de acceso y uso del conocimiento. 
Aparte de ello, esta gran plataforma investigativa continental, brinda-
ría a estudiantes, docentes, grupos de investigación y semilleros, un 
insumo académico de alta calidad, dadas las filiaciones tecnológicas 
con otras universidades del continente, que ofrecerían sus servicios 
académicos y/o repositorios bibliográficos, para el acceso libre del 
conocimiento a los miembros que quieran ser parte de esta coalición.

Vale decir, que esta mega estructura universitaria continental, tam-
bién potenciaría la investigación desde el carácter internacional, lo 
cual contribuiría notablemente al desarrollo investigativo Unadista, 
para potenciar aún más los programas de pregrado y postgrado. No 
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se descarta, la posibilidad de viabilizar la constitución y oferta de ca-
rreras postgrado, con titulación poli-institucional.
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RESUMEN
Es posible diferenciar entre diferentes tipos de investigación en el 
ámbito de la filosofía, dentro de los que prima la investigación do-
cumental, en la medida en que el ejercicio del filósofo consiste en 
la creación y discusión de argumentos en el marco de una tradición. 
Ello ha implicado que las investigaciones en filosofía se inscriban en 
la reconstrucción de escuelas interpretativas, dando pie a la redac-
ción de investigaciones con un gran ejercicio documental. Nuestro 
interés, en el programa de la Maestría en Filosofía de la UNAD, que 
se define como una maestría de investigación, consiste en mostrar 
cómo es posible entender el ejercicio filosófico de la investigación en 
términos de una investigación situada. Para ello procederemos en 
esta ponencia en tres pasos: Inicialmente, hacemos una caracteriza-
ción de la investigación situada y el modo en que ella responde a las 
necesidades propias de un fundamento epistémico. En un segundo 
lugar, mostramos cómo es posible, al tiempo que necesario, entender 
la investigación situada en el marco de la investigación filosófica, de 
modo que la filosofía entre en un diálogo orientador con las ciencias 
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sociales y humanas, dejando al margen la discusión de su fundamen-
tación epistémica. Finalmente, mostramos cómo se ha articulado este 
proceso en la maestría en filosofía y el modo en que, desde ella, se 
articula la investigación posgradual del programa con la investigación 
de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD. 
Concluimos afirmando las ventajas de una investigación situada en el 
marco de programas de filosofía.

Palabras Clave 

Investigación situada; filosofía; investigación documental; currículo; 
hermenéutica.

ABSTRACT
It is possible to differentiate between different types of research in 
the field of philosophy, within which documentary research prevai-
ls, to the extent that the exercise of the philosopher consists in the 
creation and discussion of arguments within the framework of a tra-
dition. This has implied that research in philosophy is part of the 
reconstruction of interpretive schools, giving rise to the writing of 
research with a great documentary exercise. Our interest, in the Mas-
ter on Philosophy program at UNAD, which is defined as a research 
master’s degree, consists in showing how it is possible to understand 
the philosophical exercise of research in terms of situated research. 
To do this, we will proceed in this paper in three steps: Initially, we 
make a characterization of situated research and the way in which it 
responds to the needs of an epistemic foundation. In a second place, 
we show how it is possible, while necessary, to understand the re-
search located within the framework of philosophical research, so that 
philosophy enters into a guiding dialogue with the social and human 
sciences, leaving aside the discussion of its epistemic foundation. Fi-
nally, we show how this process has been articulated in the master’s 
degree in philosophy and the way in which, from it, the postgraduate 
research of the program is articulated with the research of the School 
of Social Sciences, Arts and Humanities of the UNAD. We conclude by 
affirming the advantages of research located within the framework of 
philosophy programs.

Keywords

Ituated investigation, philosophy, documental investigation, curricu-
lum, hermeneutics.
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DESARROLLO DE LA PONENCIA 
La investigación se dice de muchas maneras. Esta es una premisa que 
podemos reconocer a través del ejercicio investigativo que desarrollan 
las diferentes ciencias. Desde que el siglo XIX ofreciera la distinción 
entre ciencias de la naturaleza y ciencias de la cultura (Windelband), 
o las ciencias de la naturaleza y las ciencias del espíritu (Dilthey), o 
las ciencias nomotéticas y ciencias ideográficas (Rickert), tales de-
nominaciones significaron formas diferentes de investigación. La for-
mulación clásica corresponde a la caracterización que hizo Dilthey: 
“Las ciencias de la naturaleza explican, mientras que las ciencias del 
espíritu comprenden”. Explicar y comprender se erigieron, entonces, 
como formas diferentes de expresar modos de investigación o, como 
lo precisaba Eduard Nicole: mientras que para Descartes existían dos 
substancias y un único método de estudiarlas, para Dilthey existe una 
única sustancia y dos métodos para abordarla.

Esta consideración es precisa, si se tienen en cuenta los alcances 
que tal distinción ha tenido en la tradición. Toda la discusión del siglo 
XX por el estatus de las ciencias naturales (Naturwissenschaften) y 
las ciencias del espíritu (Geisteswissenschaften) giró en torno a la 
consolidación de un criterio de validez por cada uno de los procesos 
investigativos que han sido predicados de cada tipo de ciencias. Así, 
en la discusión se encuentran las críticas de Carnap y de Husserl a 
Dilthey, por tal consideración, a la vez que se encuentran las críticas 
que de Adorno y de Horkheimer al modo de proceder de la ciencia 
moderna que ha hecho de la razón un instrumento más de domina-
ción. La hermenéutica posterior, con Gadamer y Ricoeur, así como los 
herederos de la escuela de Frankfurt, como Habermas y Honneth, e 
incluso, los últimos ecos del círculo de Viena, en filósofos como Da-
vidson y Kripke; todo este legado se ocupó de caracterizar el modo en 
que resultaba posible una fundamentación del conocimiento, incluso 
del conocimiento filosófico mismo, sobre la realidad, bien sea en el 
ámbito de las ciencias sociales y humanas, bien sea en el ámbito de 
las ciencias de la naturaleza. Se sumó, a estas tradiciones, el legado 
norteamericano del pragmatismo, que consolidó, desde Peirce hasta 
Rorty y Putnam, un enfoque orientado por los efectos de las presun-
ciones de verdad de las ideas y de las creencias. El pragmatismo, 
con sus ajustes a las teorías del empirismo, sirvió de antídoto a las 
tendencias idealistas de la investigación en filosofía, a la vez que per-
mitió matizar los excesos del empirismo y versión radicalizada, bajo 
la forma del “empiro-criticismo”. 

El resultado de los vaivenes de esta discusión en torno al estatuto de 
la investigación en filosofía derivó en un ejercicio academicista de la 
misma actividad filosófica que terminaba en su propia disolución. El 
diagnóstico de Adorno es patente en estos términos: 
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excluir estrictamente todas las preguntas ontológicas en el sentido 
tradicional, evitar conceptos generales invariables -incluyendo por 
ejemplo también el de ser humano, suprimir toda idea de una tota-
lidad autosuficiente del espíritu, incluyendo la de una «historia del 
espíritu» cerrada en sí misma, y concentrar las preguntas filosófi-
cas sobre complejos intrahistóricos concretos de los que no deberían 
desprenderse, son todos postulados que desembocan en algo sobre-
manera similar a una disolución de lo que hasta ahora se llamaba la 
filosofía. Como el pensamiento filosófico del presente, y en cualquier 
caso el oficial, ha mantenido apartadas de sí tales exigencias, o en 
todo caso contempla la posibilidad de asimilar algunas de ellas debi-
damente dulcificadas, la crítica del pensamiento filosófico imperante 
parece una de las tareas más serias y actuales (Adorno, 1994, pág. 
95).

El reto que queda planteado para una investigación en filosofía con-
siste, entonces, en hacer de la filosofía un ejercicio “serio y actual”, tal 
y como lo sugiere Adorno, sobreponiéndose a las estériles discusiones 
por conceptos, evadiendo las preguntas que constituyen su propio 
corpus y desarrollando. A cambio de ello, le conviene a la filosofía 
establecer un pensamiento que permita abrir sentidos del mundo de 
la vida en el que acontecen las experiencias humanas. 

Tradicionalmente se ha considerado que es posible teorizar la investi-
gación de manera deductiva. Esta es una tendencia que suele aparecer 
en algunos manuales de investigación y que considera que solamente 
cierta tipología de investigación es válida y que solamente ciertos en-
foques, paradigmas y metodologías poseen valor investigativo. Como 
suele ocurrir, la investigación filosófica ha quedado por fuera de estas 
consideraciones. Esta es una idea que queda explícitamente señalada 
en distintos manuales de investigación, incluso filosófica, como lo in-
dica la guía de investigación de la PUCP, del 2020: 

La investigación filosófica comparte con la investigación académica en 
general el ser un proceso que consiste en la realización sistemática de 
una serie de actividades intelectuales orientadas al descubrimiento o 
generación de un saber. No obstante, se distingue de la investigación 
en otras disciplinas, en primer lugar, por no tener un objeto propio y 
particular de estudio… (Chu García, 2020, pág. 15)

De modo que si la filosofía carece de un “objeto material”, clara-
mente carecerá de un “objeto formal” de estudio. De modo que la 
investigación en filosofía resulta sui generis, porque no obedece a 
los esquemas cuantitativos, ni tampoco a los esquemas cualitativos 
que caracterizan la metodología de las ciencias. Ello, no obstante, no 
es algo novedoso, puesto que se sigue de la naturaleza misma de la 
investigación filosófica. 
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Si se recuerda la discusión epistemológica del siglo XX, en particu-
lar las tensiones existentes entre Lakatos y Kuhn, se tendrá patente 
que la idea de “programas de investigación” y “proyectos de investi-
gación” primaron sobre las versiones análogas que proponían otros 
epistemólogos. Ello condujo a una concepción de la ciencia que no se 
diferenciaba en términos de su objeto de estudio (ciencias naturales 
/ ciencias del espíritu), sino que se definía en términos de su conso-
lidación en el marco de una comunidad científica. Así, la idea de una 
“ciencia normal”, que estaba protegida por una serie de premisas y 
teorías, se diferenciaba de teorías emergentes que, a manera de hipó-
tesis falseadoras, provenían del seno exterior de una teoría. De modo 
que si la filosofía se encontraba por fuera del marco de las teorías de 
una ciencia normal (como puede ser una filosofía de los videojuegos, 
por ejemplo), se consideraba que era una investigación atípica, de 
modo que no aportaba a la consolidación misma del saber filosófico. Y 
si la filosofía se encontraba dentro del marco de las teorías protecto-
ras o, incluso, a la base del núcleo de una “ciencia normal”, entonces 
la investigación en filosofía se diluía en otro tipo de investigaciones, 
importantes, pero subsidiarias. Así se consolidarion todas las varia-
ciones típicas que, desde el siglo XIX y hasta comienzos del siglo XXI, 
han ido fraguando el rol de la investigación en la filosofía. Así, toda 
investigación de filosofía, dentro del marco de una ciencia normal, se 
entiende a partir de dicho marco. Por ello hoy en día abundan investi-
gaciones específicas de campos de la filosofía, tales como: filosofía de 
la biología, filosofía de la estadística, filosofía de la gestión, filosofía 
de la recreación, etc. 

Como Adorno ya lo había indicado, este ejercicio ha conducido a una 
disolución de la filosofía, en tanto que se han evitado las preguntas 
que han consolidado la tradición problemática e investigativa de las 
disciplinas filosóficas. Pensar que la filosofía no tiene nada que ver 
con la ciencia normal, además de su fundamentación, es perjudicial, 
precisamente porque se omite su carácter orientador y entonces ella 
queda reducida a una discusión autorreferente de conceptos. Por el 
contrario, se se asume que la filosofía debe reducirse a ejercicios de 
fundamentación de la ciencia normal, entonces esta se desdibuja en 
el marco del saber al que le sirve de base.

Para resolver esta tensión, se procede a mostrar una alternativa que, 
aunque es conocida en otros campos disciplinares, no es usual en el 
ejercicio de la filosofía del presente. En consecuencia, a continuación 
se muestra el modo en que, desde el programa de Maestría en Filo-
sofía, de la UNAD, se abre un escenario original en la de la filosofía, a 
partir de lo que se ha denominado como “investigación situada”.
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¿QUÉ ES LA INVESTIGACIÓN SITUADA?
En el año 2013, la Universidad de Manizales, bajo la autoría de Na-
poleón Murcia Peña publicó el libro La investigación situada: cons-
trucción de Teoría en/sobre la escuela desde los imaginarios sociales.  
En esta obra, se define la Investigación situada en los siguientes tér-
minos: “Lo central en una investigación situada es que esa dinámica 
socio/histórica se estudia en el contexto real de justificación y desa-
rrollo del objeto discursivo y no en literatura lejana a este” (pág. 66). 
Más adelante se matiza esta idea, advirtiendo que una de las grandes 
dificultades de la investigación situada consiste, precisamente, en el 
procesamiento de los datos: “El procesamiento en la investigación 
situada es uno de los grandes problemas dado que al respecto se 
han generado muchas posibilidades, algunas de las cuales caen en la 
manipulación de la información, en especulaciones meramente intui-
tivas, en tanto no generan un método adecuado” (pág. 79) lo cual se 
resuelve a partir de una radicalización de la investigación en la situa-
ción. Por ello, la obra termina considerando que la investigación situa-
da es idónea para investigaciones de la razón práctica, precisamente 
porque evita la idealización del concepto sobre la realidad, para en-
contrar en la inteligibilidad del concepto, la forma idónea de abor-
dar y transformar lo real: “La investigación situada es una respuesta 
práctica a las críticas elaboradas desde la fenomenología frente a la 
ciencia moderna que buscan encasillar el saber en un conocimiento 
elaborado en el marco de los universales y leyes… la investigación 
situada establece unos límites que están en la misma realidad que se 
sitúa para comprenderla” (pág. 141).

No obstante, esta lectura no es la única, ya que la investigación si-
tuada se ha extendido a lo largo de las ciencias, en la medida en 
que resulta idónea para el ejercicio investigativo de las distin-
tas disciplinas y ciencias. Existen otras interpretaciones del para-
digma de la investigación situada, como la de Sandoval (2013) en 
Chile, aplicado a las ciencias sociales; la de Bilmes et al (2020) 

 en Argentina, aplicada a la educación; o la de Eduardo Mendez et al (2016) 

 en Venezuela, aplicada a la ecología. Estos son algunos casos, nada 
más. Hasta ahora, no se ha encontrado ninguna evidencia de ejer-
cicios por adaptar la investigación situada en filosofía. Teniendo en 
cuenta que este modelo de investigación tiene sus fundamentos en 
la respuesta fenomenológica y hermenéutica al excesivo positivismo 
de las ciencias (Murcia Peña, 2013, pág. 141), resulta idóneo para la 
implementación de una Maestría de investigación, como la Maestría 
en Filosofía de la UNAD.
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LA INVESTIGACIÓN SITUADA EN FILOSOFÍA
El Programa de Maestría en Filosofía de la Universidad Nacional Abier-
ta y a Distancia -UNAD, es una propuesta curricular articulada a la ruta 
formativa iniciada hace más de 25 años por el Programa de Filosofía 
de la institución, cuya tradición de democratización del pensamiento 
filosófico en Colombia es ya conocido por su presencia en todas las re-
giones del país, aportando al debate y a la reflexión contemporáneas, 
cuestión que posibilita la formación continua de nuestro egresado en 
articulación con el Programa de Doctorado, que actualmente se en-
cuentra en diseño, y facilita el tránsito del egresado de pregrado en 
filosofía y de licenciatura en filosofía, hacia la formación posgradual.

El plan de estudios del Programa, está conformado por un total de 46 
créditos académicos, divididos en 4 periodos, los tres primeros de 12 
créditos y el último de 10, como resultado de la propuesta del Núcleo 
Integrador de Problema NIP (Pensamiento, Conocimiento y Libertad), 
3 Núcleos Problémicos: NP 1: Tecnología y verdad, NP 2: Ética, políti-
ca y técnica; y NP 3: Realidad, cultura y técnica; y la articulación con 
los Resultados de Aprendizaje, propuestos como punto de partida de 
esta apuesta académica única en el país, en primera instancia, por 
ser el primer Programa de Maestría en Filosofía en el país, oferta-
do en Modalidad a Distancia, con mediación virtual, lo que posibilita 
una mayor cobertura a nivel nacional segundo, porque precisamente 
esto posibilita descentrar el sistema de oferta hacia una que permita 
una mayor democratización y tercero, porque el enfoque teórico del 
Programa se cimenta en la reflexión sobre la tecnología, lo que per-
mite abordar una tarea pospuesta por la filosofía en Colombia y en la 
región de América Latina, como desafío frente a temáticas como la 
Filosofía de la Tecnología, la Inteligencia Artificial, la biotecnología, la 
nanotecnología, entre otras.

Aunado a esto, el Programa procura la descentralización de la ofer-
ta de las propuestas académicas en posgrados de filosofía, más allá 
de la concentración de estas en las ciudades principales del país, así 
mismo, se convierte en una de las tareas principales del Programa 
la reivindicación del constructivismo que identifica los presupuestos 
socio-culturales que anteceden al sujeto, presupuestos que inciden y 
delimitan las posibilidades para su propia configuración.

Desde una mirada transversal con el ejercicio de interdisciplinariedad 
del Programa y teniendo como horizonte que la propuesta académica
  1 - https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-554X2013000100004 
  2 - https://revistas.unlp.edu.ar/InvJov/article/view/11387/10370 
  3 - https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6296687  
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está enfocada en la investigación, el Programa de Maestría en Filoso-
fía promueve este escenario vital para el desarrollo y las búsquedas 
de sentido del mismo, en articulación dinámica de diálogo de saberes 
que posibiliten la emergencia de nuevos horizontes de comprensión  
del saber filosófico, en el ámbito disciplinar y en clave de interac-
ción epistémica con otros saberes humanos y campos; de ahí que 
permita a profesionales de otros campos cursar el Programa para su 
perfeccionamiento académico y profesional, con un fuerte énfasis en 
investigación, en las metodologías y enfoques filosóficos tradicionales 
y nuevos,  lo que abre espacios para incluir en el proceso formativo 
áreas emergentes que constituyen necesidades y oportunidades para 
el país. 

A partir de esta caracterización, la Maestría en Filosofía entiende la 
investigación situada como un sello identitario de su carácter investi-
gativo, en tanto que entiende la formación en investigación como un 
ejercicio situacional, y no lo reduce a un ejercicio puramente metodo-
lógico. Este ejercicio se ha traducido en el diseño curricular a través 
de tres postulados, a saber:

1 - La investigación situada responde a la demanda formulada por 
Adorno de un ejercicio serio y actual de la filosofía: en tanto que el 
carácter investigativo no se reduce a la formalidad de la investigación 
misma (lo que significaría entender la investigación como diligencia-
miento de formatos), la investigación situada significa una apertura 
de mundo. Ello significa que la investigación en filosofía no se reduce 
a la redacción de un documento monográfico o de tesis que responde 
a un interés académico particular, lo que no resulta censurable en 
absoluto; al contrario, ello significa que la redacción de la investiga-
ción redunda en una apertura de experiencias, tal y como lo reconoce 
Gadamer, cuando descubre que la hermenéutica, como ejercicio filo-
sófico de indagación por el sentido, no se agota en la consolidación de 
un único sentido: “En esto justamente estriba la apertura básica de 
la experiencia hacia cualquier nueva experiencia”  (Gadamer, 1977, 
pág. 427).

2 - La investigación situada no consiste en cursos de investigación, 
sino en ejercicios in-situ de investigación. Aunque la veracidad de 
esta premisa resulta patente, no significa que deba reducirse a un 
ejercicio de “learning by doing”, precisamente porque la investigación 
no es meramente un hacer, sino que incluye un proyectar a partir de 
lo que se “tiene antes” (Vorhaben). Por ello, el programa de Maes-
tría en Filosofía ha dispuesto los cursos de investigación como cursos 
metodológicos, que instauran una línea progresiva-material del desa-
rrollo investigativo a partir de cuatro grandes espacios académicos. 
El primero se denomina Filosofía de la tecnología y es un curso que 
se establecen los principios filosóficos de una investigación aplicada 
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sobre la tecnología. Estos principios no son meramente formalidades 
de investigación (redacción de objetivos, planteamiento de hipótesis, 
reconocimiento de marcos teóricos y metodológicos, etc.), sino que 
consisten en los principios constitutivos de las investigaciones en filo-
sofía de la tecnología. 

De esta manera, y ya que la mayoría de pregrados cuentan, por in-
dicaciones del MEN, con una formación general en investigación, se 
trata de fortalecer y de aplicar esos conocimientos a partir de una 
investigación que inicie con los principios oportunos para tal ejerci-
cio. Estos principios consisten en rutas y límites que caracterizan una 
investigación, materialmente, en el ámbito de la filosofía de la tec-
nología. Una vez estén claros estos principios, se procede al siguien-
te curso, denominado Discurso ético, política y técnica, en donde la 
investigación amplía su horizonte de situación a una dimensión de 
razón práctica. 

Consciente de que distinciones epistémicas conllevan a distinciones 
prácticas, el programa de la Maestría en filosofía reconoce que toda 
reflexión investigativa en el ámbito de la tecnología se juega en di-
versos niveles. Así, no basta con optar por principios causales o te-
leológicos de la tecnología, sino que conviene leerlos a la luz de los 
escenarios propios de la razón práctica. 

La ética y la política, así como su relación con la técnica, son el esce-
nario de aplicación de estos principios. Una vez terminado este ejer-
cicio, se procede al tercer curso, que lleva por nombre Lenguaje y 
Técnica, y que dispone la investigación en términos de la construcción 
y divulgación de un saber. El programa de Maestría en filosofía es 
consciente de que no existe una brecha entre la creación de conoci-
miento y su divulgación, puesto que un conocimiento divulgado es, 
propiamente, un conocimiento. Esta premisa, que subyace a la base 
de la consolidación de toda comunidad científica, entiende que el len-
guaje es el escenario en el que se juega el marco de representaciones 
de la investigación. Por ello, este curso abre un espacio para desarro-
llar la investigación en términos de la consolidación de un lenguaje 
investigativo. Es el escenario idóneo para la creación de conceptos. 
Y finalmente, el curso de Tecnología y humanidad es el culmen del 
proceso de investigación situada, en la medida en que establece el 
marco de la pregunta última. Al tratarse de un programa con enfoque 
humanista, social y abierto, la reflexión se entiende como el culmen 
del proceso investigativo. La investigación abre el paso al conocimien-
to, pero el conocimiento conduce a ejercicios reflexivos de un nivel 
superior. De esta manera, en filosofía, la meta última de la investiga-
ción no es la divulgación, sino la reflexión, y ello resulta fundamental 
porque implica una necesaria revisión sobre los verbos rectores de 
muchas de las pirámides educativas (v.gr. Bloom).
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3 - La investigación situada favorece el ejercicio reflexivo. La discu-
sión actual, en términos de la tarea de la filosofía, ha virado de un 
ejercicio de fundamentación a un ejercicio de orientación. Es una pre-
misa que ya aparece en la obra de Makkreel (2015) y de Oelmüller 
(1994) y de la que el programa de la Maestría en Filosofía se hace 
heredero. La tarea de la filosofía no se reduce a establecer una jerar-
quía de premisas, desde un marco lógico, que determinen la validez 
y justificación de un saber. Se trata de algo más, pues la tarea de la 
filosofía consiste en orientar el saber mismo:

¿Qué significa orientarse en el pensamiento? Ya la pregunta disuelve 
las afecciones: miedo ante la pérdida de orientación, preocupación 
por la desorientación, ansia de orientación. Estas afecciones yacen 
en aquellas preguntas que Kant ha formulado: ¿qué puedo conocer 
(para no perder la orientación)? ¿Qué debo hacer (sin que vaya a 
procurarme una orientación falsa)? ¿Qué me cabe esperar (para 
encontrar una orientación plenamente significativa para la vida)? Las 
preguntas de Kant no disuelven las afecciones, sino que las requieren 
como posibilidad de la razón. (Jensen, 2003).

El ejercicio filosófico se juega en el ámbito de la orientación tanto 
como en el de la justificación. Una investigación situada favorece el 
ejercicio reflexivo en tanto que reconoce la necesidad de orientación, 
incluso frente a la exigencia de justificación. Así, una investigación 
situada no se valida únicamente por aquello que la justifica, sino por 
las orientaciones que pueda presentar.
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VENTAJAS DE LA INVESTIGACIÓN SITUADA 
EN EL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN 

FILOSOFÍA DE LA UNAD
El desarrollo en la UNAD de una auténtica cultura investigativa, que 
propicia la innovación y/o la creación artística que genere un pensa-
miento autónomo, crítico y creativo en la comunidad académica, sea 
pluralista y respete la diferencia, se concibe como un imperativo para 
el ejercicio de la actividad investigativa y el fomento de la innovación 
y la creación artística.

La episteme recoge los paradigmas que rodean el conocimiento ac-
tual y toma distancia de quienes perciben el mundo solamente como 
un conjunto de objetos manipulables técnicamente, excluyendo las 
características más humanas del mundo de la vida cotidiana -como 
pueden ser los intereses de los individuos y los colectivos- tanto como 
de las posiciones que reducen la reflexión a una síntesis metafísica, 
en donde se omite el mundo de las necesidades fundamentales insa-
tisfechas. Igualmente, se aleja mucho más de quienes por su posición 
llamada posmodernista, culpan a la ciencia y a la tecnología del caos 
que se vive en la actualidad, sin reconocer que la crisis de las ciencias 
tiene su última causa en el olvido del mundo de la vida y en la nega-
ción de su dimensión subjetiva.

En el mundo de la vida cotidiana se ubican las vivencias y experien-
cias de la existencia humana, a través de: la familia en sus relaciones 
e interacciones de parentesco, de afectividad y de reconocimiento 
recíproco; el trabajo en sus relaciones técnicas e interacciones de 
producción, distribución y consumo de bienes y servicios esenciales; 
el lenguaje en la dinámica de las representaciones mentales, las in-
terpretaciones vitales y las expresiones del mundo simbólico. De otra 
parte, la investigación resulta enriquecida por el mundo de la vida co-
tidiana de la comunidad local, con su tradición y patrimonio cultural, 
con sus formas de organización económica, política y social, lo mismo 
que con las relaciones con el entorno regional, nacional e internacio-
nal (PAPS. 2005 p.65).

Frente a la reflexión anterior, surge el interrogante acerca de la po-
sición desde la cual la Universidad debe reorganizar la investigación 
y su operacionalización, para contribuir a la formación integral de los 
estudiantes como personas, ciudadanos y trabajadores. La actividad 
humana se desarrolla mediante tres acciones fundamentales: el tra-
bajo humano, el lenguaje simbólico y la interacción social.

En estos tres tipos de acciones fundamentales se articulan y objetivan 
-en cierta manera- tres tipos de intereses, que orientan el desarrollo 



249

mismo del conocimiento en los diversos tipos de ciencias: Las empí-
rico-analíticas, que permiten, gracias a un interés técnico de dominio 
progresivo de la naturaleza, una racionalización cada vez mayor de 
los procesos de trabajo; las histórico-hermenéuticas, que movidas por 
un interés práctico de comprensión de las tradiciones, proporcionan 
una relación cada vez más racional de la dimensión significativa de la 
cultura; finalmente, las crítico-sociales, que orientadas por el interés 
emancipatorio, se constituyen en un saber cada vez más racional de 
las diversas formas de poder que conforman la cotidianidad humana.

Se entiende entonces así que el conocimiento adquiere un carácter 
valorativo e ideológico y que su “objetividad” se puede lograr también 
por la vía del consenso y del acuerdo intersubjetivo. Como resulta-
do de esta reflexión se infiere una concepción de investigación que 
acepta como válidas múltiples explicaciones de la misma “realidad”; 
un punto de vista que reconoce en la subjetividad una condición de 
cualquier conocimiento y no sólo un obstáculo metodológico; y, una 
opción que rescata el valor del saber común como fuente originaria 
del conocimiento válido, confiable, sistemático y comunicable.

En este sentido, pueden reconocerse dos grandes ventajas que la in-
vestigación situada brinda al programa de la maestría en el marco de 
las funciones misionales de la UNAD. La primera ventaja consiste en 
que se encuentra plenamente alineada con el interés institucional de 
buscar la transformación a través de la investigación. De esta mane-
ra, la investigación situada responde tanto a los requerimientos más 
altos de exigencia de las disciplinas filosóficas, como a las necesida-
des propias de la UNAD. Esta ventaja no es baladí, pues la investi-
gación filosófica fácilmente se desconecta de los intereses institucio-
nales, precisamente porque se entiende como investigación típica de 
scholars, quienes buscan la especialidad del conocimiento por encima 
de la razón de ser del espacio en el que se encuentran. Aquí es don-
de la segunda ventaja de la investigación situada tiene cabida, pues 
permite que la investigación no se ahogue en aspectos puramente 
disciplinares, lo que favorece el desarrollo de actividades inter, multi 
y transdisciplinares, que si bien pueden resultar “escandalosas” para 
algunos programas de filosofía, son fundamentales para la UNAD, de-
bido a su estructuración organizacional.

En la UNAD, el programa de filosofía depende, en términos de organi-
grama, de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Se 
rige por sus directrices y se identifica por su misión y visión. En este 
sentido, el programa de filosofía se encuentra en constante diálogo 
con otros programas que cultivan saberes diferentes al de la filosofía, 
a saber: psicología, sociología, comunicación social, gestión deporti-
va, artes visuales y música. En este orden de ideas, construir escena-
rios idóneos para investigaciones inter, multi y transdisciplinares no 
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es un capricho, sino es una determinación de la propia naturaleza del 
programa. La investigación situada favorece plenamente este desa-
rrollo y conduce a que toda investigación del programa de la Maestría, 
sea susceptible de reorientarse en el marco de la escuela, incluso a 
una investigación doctoral.

CONCLUSIONES
A manera de conclusión, conviene decir que el programa de la Maes-
tría en Filosofía ha dispuesto, por los motivos arriba indicados, que 
las sublíneas de investigación se alinean a los núcleos problémicos 
del Programa de Maestría, siendo asumidos como un amplio campo 
de conocimiento transversal e inherente a otros campos, áreas y dis-
ciplinas. Con el ánimo de aportar significativamente a la ampliación 
de dicho campo, las sublíneas se aproximan a los debates contempo-
ráneos en torno a los alcances y límites de la ciencia, la técnica y la 
tecnología, con base en una perspectiva ético-política en Colombia, 
América Latina y el mundo. 

En coherencia con los propósitos de formación del Programa, las su-
blíneas  y sus ámbitos abordan las temáticas de: 1) 

Filosofía, verdad y tecnología -Aportes sobre las comprensiones de la 
tecnología, Historiografía de la filosofía de la tecnología y Determina-
ciones de la tecnología- 2) 

Filosofía, sociedad y tecnología -Pregunta por la eficacia y la eficiencia 
de la acción, Relaciones entre el ser humano y el trabajo y Autonomía 
y mundo natural-  y 3) 

Experiencia, cultura y tecnología -Estudios socio técnicos culturales, 
Sistemas socio-técnicos-culturales y Técnica-tecnología y cultura.

Esto queda patente en el siguiente cuadro:
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En definitiva, la investigación situada es la forma idónea en la que el 
programa de la Maestría en filosofía ha encontrado para presentarse 
como la primera maestría en investigación de la ECSAH, a la vez que 
para brindar un camino argumentativo, consistente y riguroso, a la 
vez que abierto al diálogo de saberes. Ello servirá de modelo para los 
siguientes programas de Maestría que, en aras de la reacreditación 
institucional, se definan a sí mismos como programas de investiga-
ción.
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RESUMEN 
Actualmente las organizaciones tienen un gran impacto en la socie-
dad. Por un lado, impulsan el desarrollo y por otro se convierten en 
los catalizadores que impulsan y jalonan mejoras para impactar a sus 
Stakeholders. En el caso de la UNAD esos interesados se relacionan 
con aspirantes, administrativos, docentes, estudiantes, egresados, y 
en especial con las comunidades donde impacta de manera signifi-
cativa la universidad; en ese sentido, el propósito de este paper se 
enfoca en presentar de manera descriptiva los resultados de un au-
todiagnóstico que da cuenta de la perspectiva de los líderes transfor-
madores como actores estratégicos para el devenir de la institución 
tienen frente a la relevancia, impacto, desafíos y oportunidades que 
ofrecen los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, y 
desde un proceso de analítico de diagnóstico establecer los elemen-
tos que desde un proceso de liderazgo inspirador pueden influir en el 
desarrollo de planes, programas y proyectos futuros que le permitan 
a la UNAD ser una organización ancla el Desarrollo Sostenible del país 
en el concierto mundial desde el Manifiesto Unadista por los ODS.

Palabras clave
Desarrollo sostenible, Agenda 2030, ODS, autopercepción, liderazgo, 
UNAD.

ABSTRACT 
Currently organizations have a great impact on society. On the one 
hand, they promote Development, and on the other, they become the 
catalysts that drive and mark improvements to impact their steakhol-
ders. In the case of UNAD, these stakeholders are related to appli-
cants, administrators, teachers, students, graduates, and especially 
with the communities where the university has a significant impact; 
In this sense, the purpose of this paper focuses on presenting in a 
descriptive way the results of a self-diagnosis that accounts for the 
perspective of transforming leaders as strategic actors for the future 
of the institution. opportunities offered by the Sustainable Develop-
ment Goals and the 2030 Agenda, and from a diagnostic analytical 
process to establish the elements that, from an inspiring leadership 
process, can influence the development of future plans, programs 
and projects that allow UNAD to be an organization anchors the Sus-
tainable Development of the country in the world concert from the 
Unadista Manifesto for the SDG.
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DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA PEDAGÓGICA 
INNOVADORA
Contexto o problemática abordada, resultados.

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD como actor cla-
ve en la apropiación institucional del desarrollo sostenible, que busca 
acoger y adoptar lo planteado por la Cumbre de las Naciones Unidas 
sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030, 
genera acciones de manera desarticulada en cada una de sus siste-
mas, unidades y dispositivos. Acoger la Agenda 2030 y los ODS es 
un desafío fundamental para la construcción continua de la Megauni-
versidad que reconocemos ser, mediante la evolución metasistémica 
desde la trayectoria de más de 40 años en labores de generación y 
difusión del conocimiento, además del importante posicionamiento 
inclusivo con cobertura de calidad, bajo la modalidad abierta y a dis-
tancia en ambientes virtuales de aprendizaje.

En este sentido, en el encuentro de líderes 2021 se consolida el Mani-
fiesto Unadista por los ODS, acogiendo el desarrollo sostenible como 
pilar y ruta para el aprendizaje situado y contextualizado, donde las 
responsabilidades sustantivas conectan con las necesidades e inte-
reses de los territorios y micro-territorios del país. Esto, mediante 
un profundo entendimiento de los ODS y apropiación con innovación 
e inclusión en todos los estamentos institucionales, aportando a la 
Agenda 2030 y el Pacto Global, en donde la Universidad se reconoce 
como un actor articulador entre el gobierno, el sector público, privado 
y la sociedad civil, para el cumplimiento, creación, difusión de conoci-
miento e impulsor de innovación en todos los niveles.

Como parte fundamental del reconocimiento de qué tenemos y qué 
creemos tener, se aplica el instrumento de autopercepción Unadis-
ta de los ODS en el que se da cuenta de una necesidad marcada 
de apropiación de la sostenibilidad, Agenda 2030 y ODS como parte 
fundamental del liderazgo transformador. Leal (2021) plantea “hablar 
de liderazgo es hacer referencia a múltiples atributos, personalida-
des, resultados, formas de interacción con los equipos y propósitos 
personales e institucionales” (p. 202). Por tanto, en el compromiso 
por el Desarrollo Sostenible, las decisiones de los líderes Unadistas 
dependen de unos criterios y de unos fundamentos que nos permitan, 
desde una mirada profunda, aprehender los problemas actuales en su 
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justa temporalidad para poder comprenderlos.

A continuación, se presentan los resultados obtenidos:

Se destaca que los ODS de mayor prevalencia para los líderes de la 
Universidad corresponden a: 4. Educación de Calidad (17,9%), 1. Fin 
de la Pobreza (9,7%), 3. Salud y bienestar (9,3%), 10. Reducción de 
las Desigualdades (8.27%). Hay un elemento fundamental para des-
tacar y es que solo hasta la posición quinta se tiene en cuenta al ODS 
17. Alianza para lograr los Objetivos (8.25%), lo que da cuenta de un 
desconocimiento de la Universidad como un actor articulador con la 
sociedad civil, gobierno, sector público y privado, en el cumplimiento 
y aceleración de la Agenda 2030.
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Frente a la visión holística de los ODS, donde se cruzan las 
variables del actor que debería encargarse de implementar los 
ODS del país con las medidas para bordar las prioridades de los 
ODS, se resalta la constante de tercerizar la responsabilidad 
en el cumplimiento de los ODS que recae en el Gobierno con 
un 37,2%, y esto en relación con a la pasión por el cambio y la 
transformación de nuestra sociedad requiere una clara y ver-
dadera convicción sobre el qué, el cómo, el para qué y el hacia 
dónde vamos a construir, donde la sensibilización e inclusión de 
la sostenibilidad sean parte de la agenda institucional.
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Finalmente, hilando lo anteriormente expuesto y basados en los re-
sultados obtenidos con relación a las variables: rol dentro de la UNAD, 
sistema perteneciente, conocimiento, capacitación, tiempo de vincu-
lación y priorización de los ODS, donde un 74.6% refieren no haber 
recibido formación sobre la sostenibilidad y el desconocimiento del 
desarrollo sostenible en un 53.3%, dan cuenta de la importancia de 
continuar con el autodiagnóstico, que nos dé cuenta de las decisio-
nes a tomar basadas no solo en lo que creemos tener sino con lo que 
contamos, y en la importancia del relevo generacional como apuesta 
a ese liderazgo transformador que le apuesta al desarrollo sostenible. 

Valoración de impactos. Análisis de impacto de la experiencia 
y contribución a las prácticas pedagógicas, responsabilidades 
sustantivas y proyección institucional

Partiendo de la visión institucional que propone la UNAD con una 
perspectiva de futuro ambiciosa y transformadora, se hace una revi-
sión del Plan de Desarrollo 2019 – 2023, Más UNAD, más País donde 
se reconoce la “construcción de país” con una imagen futura. Por 
ello, entre los lineamientos que nutren el Plan de Desarrollo y que 
orientan el quehacer institucional de la Universidad se encuentra la 
articulación con los diecisiete (17) Objetivos de Desarrollo Sostenible 
planteados en la cumbre de líderes del 2015 (Gil, 2018, p 102). Los 
ODS están llamados a operar como dinamizadores de las responsabi-
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lidades sustantivas institucionales. ¿Podemos afirmar que esto ya se 
está llevando a cabo? 

La Agenda 2030 incorpora las diferentes metas que se desean cum-
plir hasta el año 2030 por cada uno de los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible; por lo tanto, la UNAD como ente académico se ve en la 
necesidad de reconocer en el proceso de autodiagnóstico, a través 
de la investigación, la coherencia entre las metas prevista que se 
proyectan para el alcance de los proyectos planteados en el Plan de 
Desarrollo, y que de manera articulada con la perspectiva de De-
sarrollo Sostenible ponen en conocimiento el cómo estamos desde 
una perspectiva de liderazgo transformador, para gestar estrategias 
que posibiliten un impacto positivo bajo el compromiso del Manifiesto 
Unadista por los ODS. 

Mediante el desarrollo y ejecución del MUMO 17 se pretende obtener 
un impacto positivo en la adquisición de conocimiento por parte de la 
comunidad Unadista frente a los objetivos de Desarrollo, sus metas 
y en especial el saber aplicar el concepto de sostenibilidad en cada 
componente del metasistema. Internamente se logra trabajar manco-
munadamente en una misma dirección de sostenibilidad institucional 
y aporte en los ODS a nivel institucional, regional y nacional.

Como prácticas pedagógicas mediante proyectos de investigación en 
zonas rurales la UNAD puede ser pionera en facultar a los territo-
rios y micro-territorios mediante nuestro Modelo Pedagógico Unadista 
(MPU), aunado al Modelo Unadista de Medición y Apropiación de los 
ODS, sobre la importancia que cada uno como individuo asume en 
el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Si bien es 
cierto, como academia poseemos la facultad de articular los demás 
sectores de la sociedad, cada uno desde su liderazgo debe empe-
zar por reconocer cuáles son y bajo qué metas estamos trabajando, 
porque desde siempre hemos hecho labores importantes, pero esto 
trasciende hacia cómo debemos hacerlo en pro del cuidado de nues-
tro planeta, disminución de brechas sociales y fortalecimiento de lo 
económico.

Se pretende entonces, generar un impacto alto en los estudiantes de 
la universidad, quienes al ser egresados tengan las competencias del 
saber y el saber-hacer mediante su conocimiento e impartir traba-
jos conjuntos frente a los ODS y la capacidad de enfrentar los retos 
sociales, ambientales y económicos existentes que son tropiezo del 
Desarrollo Sostenible. 

Finalmente, medir a través de los años el aumento de acciones desde 
la parte los sistemas operacionales de la Universidad y la planeación 
dada en el plan de Desarrollo Institucional, junto con la apropiación 
de los conceptos establecidos en la conferencia de Naciones Unidas, 
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genera una ruta de acción y autoevaluación permanente en pro de 
generar acciones cargadas de liderazgo trasformador en pro de la 
comunidad donde la Universidad hace impacto, pero en primera ins-
tancia reconociendo a través de la ruta investigativa, en la fase actual 
de autodiagnóstico, el reconocimiento de lo que tenemos como es-
tructura organizacional. 
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RESUMEN
Dentro de los procesos de formación de derecho, uno de los retos que 
se generan en la educación virtual en los estudiantes de derechos 
parte del reto de generar interacción con los contextos en los que 
se desenvuelven los estudiantes en la solución de casos prácticos de 
los conocimientos disciplinares, frente a los cuales la generación de 
aprendizaje basado en clínica jurídica, se convierte en una estrategia 
pedagógica que puede ser orientada a la consecución de competen-
cias de aprendizaje para la materialización de herramientas efectivas 
para que el estudiante pueda impactar en su comunidad a través de la 
generación de acciones constitucionales, las cuales puede presentar 
en su calidad de ciudadano, con un enfoque integral que materialice 
las competencias que adquiere en su proceso de formación, generan-
do a través de esto, la implementación de productos de transforma-
ción que van desde el aula virtual hasta su entorno.

Palabras claves 

Derechos fundamentales, clínica jurídica , litigio estratégico, educa-
ción virtual, aprendizaje virtual.
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ABSTRACT
In law training processes, one of the challenges that are generated in 
virtual education in law students is the challenge of generating inte-
raction with the contexts in which students develop in the solution of 
practical cases of disciplinary knowledge, against which the genera-
tion of learning based on legal clinic, becomes a pedagogical strategy 
that can be oriented to the achievement of learning competencies 
for the materialization of effective tools so that the student can have 
an impact on his community through the generation of constitutional 
actions, which he can present as a citizen, with an integral approach 
that materializes the competencies he acquires in his training pro-
cess, generating through this, the implementation of transformation 
products that go from the virtual classroom to his environment.

Keywords

Fundamental rights, legal clinic, strategic litigation, virtual education, 
virtual learning.

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA PEDAGÓGICA 
INNOVADORA
En la formación jurídica, los primeros elementos de aproximación 
teórico-prácticos, que tienen los estudiantes de derecho, indudable-
mente es el aprendizaje a través de casos, en los cuales, tanto en los 
procesos de formación presencial como virtual, permiten un acerca-
miento a como en el mundo real, se materializan la resolución de los 
conflictos a través de los escenarios judiciales. En este sentido, en los 
espacios de formación virtual, este tipo de estratégicas toma espe-
cial relevancia, en la medida que a través de ellas, se puede generar 
un medio de interacción con lo que se construye teóricamente en los 
ambientes virtuales de aprendizaje – AVA, y los correspondientes ob-
jetos virtuales de aprendizaje -OVA, que generan esa conexión en los 
criterios de formación asincrónica. 

En este sentido, desde el núcleo de la formación investigativa, pre-
supuestar un criterio de desarrollo de como la utilización de esta es-
trategia pedagógica puede tener una re-ingeniería que posibilite las 
medidas de transformación social que se definen a partir de la im-
pronta UNADISTA, en la consecución de estudiantes críticos, reflexi-
vos, transformadores y sobre todo humanos, frente a las problemáti-
cas que se ven en sus contextos locales, conforme a la misión y visión 
de la escuela de ciencias jurídicas y políticas . 
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Por esta razón, la estrategia aquí planteada recoge entonces el apro-
vechamiento de las condiciones, que están consagradas normativa-
mente en las denominadas acciones constitucionales, se convierten 
en la oportunidad para que el estudiante de derecho pase de ese 
momento de observación y análisis (Garcia Segura, 2022), a la posi-
bilidad de generar acciones de carácter judicial que en su condición 
de ciudadano, le permita salvaguardar los derechos fundamentales de 
las personas de su contexto más inmediato, a través de la formula-
ción de una clínica jurídica virtual (Garcia Añon, 2014). 

Lo anterior, toma especial relevancia, cuando precisamente recono-
cemos las características del estudiante UNAD, en las medidas que 
al ser este, de cualquier del país, tanto rural como urbano, termina 
convirtiendo su entorno en un laboratorio de innovación social, que 
establece la posibilidad de evidenciar los conocimientos que el mismo 
adquiere en sus competencias investigativas (Vargas, et al, 2022). 

METODOLOGÍA DE INTERACCIÓN 

PARTICIPACIÓN (CLÍNICA JURÍDICA 

VIRTUAL)
El desarrollo de este tipo de estrategias toma fundamentación con-
ceptual y teórica en los ejercicios de clínica jurídica que se han de-
sarrollado durante el siglo xxi (Bloch, 2013), en las Facultades de 
Derecho, en las cuales se implemento los procesos de aprendizaje 
basado en problemáticas los cuales son intervenidos con acciones 
constitucionales.  (Witker, 2007)

Toda vez, que las acciones constitucionales, al ser acciones ciuda-
danas gozan, de las condiciones de interacción en la medida que no 
deben ser impetradas por abogados, sino que su concepción consti-
tucional está creadas para ser interpuestas por ciudadanos (Bonilla, 
2013), en este orden de ideas, es claro, que esto se convierte en una 
estrategia significativa, que se puede posicionar como un laboratorio 
de innovación para la formación virtual.

Por esta razón, la estrategia planteada aquí parte de establecer un 
proceso de formación teórica que busca la generación de competen-
cias teóricas y reflexiones practicas alrededor de las diferentes ac-
ciones constitucionales las cuales en su dimensión están ligadas a 
i) la fundamentación de los conocimientos acciones constitucionales  
virtuales, ii) la apropiación social del conocimiento para la resolución 
de las necesidades que se presentan en clave de impacto social por 
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nuestros estudiantes de escuela, iii) interposición de acciones cons-
titucionales las cuales se ejercen actualmente de forma virtual, y iv) 
sistematización de las experiencias. 

Coherente con este presupuesto, entonces en un i) la fundamentación 
sobre las acciones constitucionales y su interacción con la virtualidad 
implica un reconocimiento de una valor disposición teórico-practica 
de los medios de control constitucional que desde la constitución se 
le brinda a los ciudadanos para lograr efectivizar los derechos que en 
ellos se desarrollan, entiendo que su dimensión puede ser de natura-
leza individual o que pueden estar orientadas a acciones colectivas, 
dentro de estas encontramos:

En este sentido, se deben orientadas no solamente las guias básicas 
que permitan a los estudiantes conocer sobre las formas que tiene 
cada una de las acciones sino que también los conocimientos  
especializados sobre precedente que se deben tener o que pueden ser 
articulados a la propuesta de clínica jurídica, en ella lo que se busca 
es que se gocen de los medios idóneos para que en efecto todas 
las situaciones que se puedan generar violaciones sobre derechos 
fundamentales, así como su articulación con el proceso de formación 
de los estudiantes, les permita generar una sinergia practica de sus 
conocimientos a la disposición de su practica efectiva guiada a través 
de la metodología de enseñanza UNAD. 

En este criterio vale la pena resaltar que el profesor, solo sirve como 
un articulador a la solución efectiva que el estudiante buscará atender 
desde su proceso de formación, estableciendo espacios para que se 
utilicen las herramientas dispuestas en nuestros entornos virtuales de 
aprendizaje, como los foros para que los casos que quieran ser lleva-
dos por la clínica jurídica puedan tener una interacción directa con los 
demás miembros que se vinculen a la clínica jurídica, permitiendo la 
revisión de los hechos, la revisión de los estándares de protección y la 
viabilidad jurídica de las acciones (Gonzalez, et al, 2022) . 

Posteriormente, en el segundo criterio ii) que se refiere a partir de la 
apropiación social de estos conocimientos, que se presupuesta que es 
claro la diversidad poblacional que tiene la UNAD, en todo el territorio 
del país, y los diversidades que se afrontan dependiendo el contexto 
donde el estudiante UNAD estudia, allí vale la pena resaltar que lejos 
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de ser esto una dificultad, se convierte en una oportunidad de alto 
valor, para que en razón de estos criterios, se logre materializar las 
condiciones necesarias para traducir esto en un verdadero impacto 
social, de nuestro que hacer formativo, es allí donde se tendría la 
oportunidad única de ser la primera institución que un espectro de 
impacto tan amplio en términos territoriales, lo cual permitiría tomar 
casos específicos orientados a soluciones identificables. 

En ese sentido, las experiencias de alto valor, pueden ser llevadas 
a través de la clínica jurídica, que de forma litigio estratégico puede 
luego entonces, articular y estructuras las acciones en concretos, las 
cuales acompañadas de la labor del docente, tendrían la vocación de 
solucionar casos específicos y con ella lograr mejorar las condiciones 
de solución impacto de la escuela de ciencias jurídicas y políticas de 
la UNAD. 

Posterior a ello, sumado a los instrumentos que se generan en el es-
pacio, se crea la oportunidad de que los estudiantes se vean enfren-
tados en su rol de ciudadanos y con el acompañamiento de la clínica 
jurídica, a escenarios procesales constitucionales, toda vez que con-
forme se menciona todas estas acciones se impetran de forma virtual, 
y están facultades para que su tramite se lleve de igual forma, que de 
acuerdo a lo dispuesto en la ley 2213 de 2022, esta ligada al transito 
de la virtualidad de los procesos y procedimientos judiciales. 

En este momento, la clínica dispondrá de todos los elementos para 
generar las acciones judiciales correspondientes en clave constitu-
cional, que van desde la estructura formal, la estructura sustancial, 
la inmediación de la acción, la radicación de la misma, la admisión 
de la acción, y en consecuencia el seguimiento y la interposición de 
recursos si a bien tuviere darse, esto generará la oportunidad que 
conforme a la capacidad de la clínica, se puedan comenzar a interve-
nir déficits de protección de especial relevancia a lo largo de todo el 
territorio del país, con la vocación de que la UNAD se haga participe 
de las transformaciones más significativas del entorno. 

Posterior a todo esto, se llegará al ultimo momento iv) donde las 
experiencias más significativas se pueden sistematizar con el animo 
de que se generen las medidas de divulgación suficientes a través de 
acciones de divulgación científica, producción científica o incluso no-
tas, la medida como la UNAD puede llegar a convertirse a través de 
su escuela de ciencias jurídicas y políticas como uno de los referentes 
más importantes de transformación social del país. 

Lo cual, de forma implícita beneficia al programa, así como también 
a todos los diferentes actores que están una constante interacción a 
través de las condiciones propias del entorno al que llegamos, eviden-
ciando con esto, como a través de la educación virtual se pueden ge-
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nerar medidas de transformación que en los espacios habituales estos 
no pueden generarse por las limitaciones que tienen la concentración 
de las escuelas de derecho en las grandes ciudades. 

Valoración de la experiencia

Presupuestar este tipo de experiencia toma un valor que puede dar-
se no solo en la formación virtual, sino en lo innovador que tiene la 
visión de generar condiciones de litigio estratégico a través de los es-
tudiantes en una clínica jurídica virtual, no solo porque claramente se 
convierte en un nicho de formación especializada que brinda conoci-
mientos claros y suficientes a los estudiantes para lograr materializar 
el aprendizaje del derecho a través de la virtualidad (Moreno & Hoyos, 
2021).

Sino porque a través de este tipo de laboratorios se logra profundizar 
de forma más amplia en la misión de la UNAD y su rasgo distintivo, 
puesto que, si se piensa en el meta sistema, así como en nuestro plan 
de desarrollo, como de los diferentes lineamientos que sostienen el 
programa de derecho, como de la naturaleza de la escuela de ciencias 
jurídicas y políticas de la UNAD,  ya que a través de esto, cada uno de 
los problemas que se presentan y se abordan llevan la concepción de 
las acciones constitucionales más allá del espectro teórico para con-
vertirse en la transformación clara de los déficits de protección que se 
generan en los espacios del país. 

Desde esta posición, este tipo de estrategias fortalecen las condicio-
nes de formación del estudiante, que deja de tener formación disci-
plinar amplia  para tener un reconocimiento ético, social y sobre todo 
humano de las prospectivas generando la oportunidad de lograr que 
la formación virtual generé impactos que incluso no se logran en la 
enseñanza presencial  
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RESUMEN
La ponencia corresponde al Eje temático 2: Formación para la investi-
gación e innovación con impacto social. Esta experiencia se presenta 
en su primera Fase, la cual tuvo como propósito indagar por la re-
lación existente entre las percepciones de autonomía y la formación 
en investigación e innovación de los estudiantes de grado a modo de 
identificar sus fortalezas y necesidades que permitan a los docen-
tes y a los lideres de Semilleros recrear escenarios académicos que 
aporten a la investigación en los programas de grado, y que a su vez 
esta impacte en los territorios. En este proceso inicial de indagación 
participaron 30 estudiantes que se encuentran vinculados o han tran-
sitado por los Semilleros de Investigación en la Escuela Ciencias de la 
Educación. Desde un enfoque cualitativo y cuantitativo, se realizaron 
entrevistas abiertas y se aplicó un cuestionario. Se encontró que los 
estudiantes autónomos son más éxitos y orientados al logro; las di-
mensiones que más aportan  al desarrollo de la autonomía en los pro-
cesos de formación para la investigación son la orientación vocacional 
y motivación, orientación profesional y metas, y autoevaluación.
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ABSTRACT
The paper corresponds to thematic Axis 2: Training for research and 
innovation with social impact. This experience is presented in its first 
phase, which had the purpose of investigating the relationship be-
tween perceptions of autonomy and training in research and innova-
tion of undergraduate students to identify their strengths and needs 
that allow teachers and the leaders of Seedbeds recreate academic 
scenarios that contribute to research in degree programs, and that in 
turn has an impact on the territories. In this initial process of inquiry, 
30 students who are linked to or have passed through the Research 
Seedbeds at the Education Sciences School participated. From a qua-
litative and quantitative approach, open interviews were conducted, 
and a questionnaire was applied. Autonomous learners were found to 
be more successful and achievement oriented; The dimensions that 
contribute most to the development of autonomy in research training 
processes are vocational orientation and motivation, professional 
orientation and goals, and self-assessment.

Keywords 

Autonomy, Student, Training, Research, Innovation, Seedbed.

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA PEDAGÓGICA 
INNOVADORA
La formación para la investigación e innovación requieren de múlti-
ples condiciones y más aún cuando se desarrolla en la educación a 
distancia; cuando se establecen propósitos formativos basados en la 
autonomía y la motivación, es posible evidenciar logros en sus estu-
diantes (Henri, Morrell y Scott, 2018; Eberle y Hobrecht, 2021). En 
la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) la formación 
para la investigación e innovación para el impacto social es un ele-
mento sustancial que potencia la calidad educativa y se articulan a 
los procesos pedagógicos y didácticos, a los propósitos de formación 
de los programas académicos y la misión institucional; en tanto que 
la autonomía se concibe desde la apropiación critica de la realidad, la 
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construcción creativa del conocimiento y la aplicación práctica de ese 
conocimiento (UNAD, 2013).

La presente ponencia es el resultado de una primera fase de inves-
tigación que indaga las percepciones que tienen los estudiantes de 
su autonomía respecto a los a la formación para la investigación e 
innovación cuando participan de manera formal o transitoria en las 
actividades de cualificación que se realizan en Semilleros de Investi-
gación de la Escuela Ciencias en la Educación (ECEDU) en la UNAD. 
En otras siguientes fases se explorarán asuntos relacionados con la 
permanencia, calidad, productividad e imparto social. 

ANÁLISIS DE INFORMACIÓN

De los 30 participantes en la experiencia el 60% corresponde al sexo 
femenino y el 40% al masculino. El 75% tiene edad entre 20 a 30 
años y el 25% mayor de 31, se observa que más de la mitad son 
personas jóvenes. En cuanto al estado civil, el 80% son solteros, 
10% casados, y el 10% se encuentra en unión libre. Los encuestados 
manifestaron que el 40% estaba trabajando, mientras que el 60% no 
laboraba; de los primeros el 20% lo hacía de tiempo completo y el 
80% de medio tiempo. 

En diálogos abiertos, señalan que estas condiciones personales fa-
vorecen su vinculación formal o transitoria por los Semilleros de In-
vestigación en la ECEDU; informan que cuentan con la motivación, 
expectativas, motivación y tiempo para participar. Confirman que re-
ciben convocatorias en sus E-mail:s electrónicos institucionales para 
vincularse a los Semilleros y además reciben invitaciones para asistir 
y participar en cualificaciones de formación para la investigación e 
innovación; aseguran que estas cualificaciones aportan positivamente 
a sus procesos formativos en los programas que cursan, al desarrollo 
eficiente de sus opciones de grado, y que sin duda alguna marcan 
una diferencia significativa entre ellos y otros estudiantes que no se 
vinculan a los Semilleros de Investigación. 

Adicional, los estudiantes resolvieron una escala de nivel de autono-
mía (Rosso, 2018) seleccionando una de las opciones dadas emplea-
do la escala de Likert (muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo, y 
muy en desacuerdo). En la tabla 1 se indican los estadísticos descrip-
tivos para la autonomía percibida por los estudiantes y en la figura 1 
las frecuencias de los puntajes de autonomía percibida.
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Los estudiantes participantes lograron en promedio un nivel de auto-
nomía percibida del 80.34% para una desviación estándar de 7.537 
con un rango de variación entre el 60% y el 93.48%. Esto indica que 
los participantes perciben que este factor tiene una importancia rela-
tivamente alta para explicar sus logros en los procesos formación 
para la investigación. 

Figura 1. Frecuencias de los puntajes de autonomía percibida

Calificando los puntajes obtenidos en el instrumento y dividiéndolo 
por el número de ítems se estableció una escala de cuatro (4) nive-
les de autonomía. Media con valores de 3.0 hasta 3.4; media alta si 
los valores estaban entre 3.5 y 3.9; alta para valores entre 4.0 y 4.4 
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y muy alta si están entre 4.5 y más. En las Tabla 2 se muestran los 
resultados.

Para establecer las relaciones con la formación para la investi-
gación se consideraron las dimensiones en la Escala de nivel de 
Autonomía: a) Mecanismos de afrontamiento en la toma de de-
cisiones, b) orientación vocacional y motivación, c) orientación 
profesional y metas, d) compromiso académico control y auto-
rregulación, e) estrategias para el aprendizaje, f) grupos de tra-
bajo y sociales, y g) autoevaluación. En la tabla 3, las relaciones 
encontradas.

De las dimensiones de autonomía se encontró que una (1) de ellas 
tiene coeficientes de correlación negativos y seis (6) positivos con 
valores p entre .2 y .7; las dimensiones Orientación vocacional y 



273

motivación, Orientación profesional y metas, y Autoevaluación 
son las que más aportan al desarrollo de la autonomía en los 
procesos de formación para la investigación. 
Los resultados que se evidenciaron se deben a la condición que tiene 
los estudiantes que al ser de pregrado ya han desarrollado habilida-
des para realizar proceso de autoevaluación, están altamente motiva-
dos y han recibido orientación profesional para afrontar los procesos 
de formación para la investigación. En este sentido, se coincide en 
los resultados encontrados por Ebrahimi, Izadpanah y Namaziandost 
(2021) y Sierra (2020).  

CONCLUSIONES 
Uno de los retos que debe resolver la educación a distancia es 
el desarrollo de la autonomía de sus estudiantes y la formación 
para la investigación y la innovación con impacto social; en tan-
to que autonomía y formación para la investigación son pilares 
misionales en la UNAD, se debe seguir indagando por la rela-
ción entre estas dado que es un valor agregado muy alto en el 
proceso formativo, no solo para el buen desempeño académico 
sino para el logro de un mayor impacto social de nuestros estu-
diantes, egresados y de la institución. 

Las dimensiones relacionadas con la orientación vocacional y 
motivación, la orientación profesional, y los procesos de autoe-
valuación son las que más contribuyen a desarrollar la autono-
mía que propicia estrategias efectivas para asumir la formación 
para la investigación e innovación; esto reta a la universidad y 
a los docentes a que se debe seguir empoderando a los estu-
diantes desde estas dimensiones como parte de su compromiso 
formativo.
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RESUMEN
El semillero de investigación Filosofía para niños, nace en el 2015 
y su misión está orientada a fomentar competencias investigativas 
y promover el desarrollo e implementación de proyectos pedagógi-
codidácticos en el campo de la Filosofía para Niños como propuesta 
educativa; el principal exponente de esta propuesta es Matthew Li-
pman quien incorpora la perspectiva de Piaget, Dewey y Freire, fun-
damentando el desarrollo y fortalecimiento de competencias críticas, 
creativas y éticas. En este mismo sentido, el objetivo del semillero 
FpN, es gestionar los aspectos pedagógicos y didácticos relacionados 
con dichas competencias, mediante la implementación de estrategias 
reflexivas e innovadoras en los diferentes entornos a partir de la im-
plementación de Comunidades de Indagación. Esta ponencia incluye 
un recorrido teórico de fundamentación, sobre Filosofía para Niños, 
en aspectos como la resolución de problemas, especialmente con el 
abordaje de las perspectivas divergentes de la colectividad, el desa-
rrollo del pensamiento crítico, el fomento de la autorregulación y la 
intersubjetividad como elemento vital de la comunicación. De otro 
lado, se explicita la metodología empleada por el Semillero de Filo-
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sofía para Niños en el proceso de fortalecimiento del pensamiento 
crítico, creativo, significativo y cuidadoso y finalmente, se presenta 
un análisis del impacto del Semillero, desde los diversos productos 
científicos y espacios de socializaciones nacionales e internacionales, 
como una experiencia significativa de investigación formativa. 

Palabras Clave Competencias; comunidades de indagación; Filosofía 
para Niños; investigación formativa; propuesta didáctica; propuesta 
pedagógica.

ABSTRACT
The Philosophy for Children research seedbed was born in 2015 and 
its mission is aimed at promoting investigative skills and promote the 
development and implementation of pedagogical-didactic projects in 
the field of Philosophy for Children, as an educational proposal; the 
main exponent of this proposal is Matthew Lipman who incorporates 
the perspective of Piaget, Dewey and Freire, basing the development 
and strengthening of critical, creative and ethical skills. In this same 
sense, the objective of the FpN seedbed is to manage the pedago-
gical and didactic aspects related to said competences, through the 
implementation of reflective and innovative strategies in the different 
contexts and collective environments, such as the Communities of In-
quiry. This paper includes a theoretical foundation tour, on Philosophy 
for Children, in aspects such as problem solving, especially with the 
approach of the divergent perspectives of the community, the develo-
pment of critical thinking, the promotion of self-regulation and inter-
subjectivity as an element life of communication.On the other hand, 
the methodology used by the Seedbed of Philosophy for Children in 
the process of strengthening critical, creative, meaningful and careful 
thinking is explained and finally, an analysis of the impact of the See-
dbed is presented, from the various scientific products and spaces of 
national and international socializations, as a significant experience of 
formative research.

Keywords Competences; communities of inquiry; didactic proposal; 
formative research; pedagogical proposal; Philosophy for Children.

DESARROLLO DE LA PONENCIA 
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El Semillero de investigación Filosofía para Niños adscrito al Grupo de 
Investigación UNAD Cartagena-GIUC, grupo que explora la construc-
ción de conocimiento en torno a asuntos relacionados con la pedago-
gía y la didáctica y su praxis en los contextos actuales. El semillero 
está conformado por estudiantes, docentes y egresados de diferentes 
áreas del conocimiento, lo que ha permitido la convergencia de la 
interdisciplinariedad tanto por el conocimiento como por los diferen-
tes niveles de formación que intervienen en el quehacer propio del 
Semillero y también por los campos de intervención en la educación 
rural, urbana, en estamentos de estado o diferentes estratos socioe-
conómicos.

La problemática abordada en palabras de Mejía (2011) es “la concep-
ción de una filosofía que piensa elementos formales y muy generales… 
y se complementa con un filosofar que en cierta practicidad corrige 
el pensamiento, procurando que el mundo en el que vivimos sea me-
jor”p.213, concibiendo el desafío constante a reflexionar, a atender el 
derecho a sorprenderse o al disfrute de la lúdica y la creatividad que 
trasversa el conocimiento. En el Siglo de la inclusión y la equidad, se 
hace perentorio el desarrollo de la infancia, con capacidad de gestión 
de pensamiento por sí mismos, bajo criterios de solidaridad y coope-
ración, desplegando la habilidad para dar significado a la experiencia, 
que surge en la cotidianidad y puede persistir en el tiempo, bajo la 
premisa de una permanente búsqueda de significado y de la gestión 
de modos alternativos de pensamiento desde un quehacer lógico. 

En los entornos educativos, los modelos pedagógicos tienden a re-
solver en teoría las dificultades en la aprehensión de conocimien-
to, no solo el teórico, sino también como producto de las lecturas 
e interpretaciones que se hacen de la realidad con la que se convi-
ve, evidenciándose afirma dificultades en la aplicación a la realidad 
formativa, “desarrollar habilidades cognitivas, emociones, construir 
juicios razonables, alimentar la autoconfianza y respeto por la pro-
pia opinión y la palabra del otro, consideraciones muchas veces des-
virtuadas en nuestra sociedad, tan vulnerada por los ambientes de 
violencia e irrespeto” (Almanza, 2017). Lo anterior, en virtud a que, 
en la interacción individual o externa, se construye también pensa-
miento (Rodríguez, 2018), es posible moldear “virtudes de carácter 
ético, epistémico y emocional que por ende promueven algunas de las 
pretensiones universales que determinan una buena comunicación” 
(Álvarez et al., 2018, p. 93); en este sentido, la comunicación se con-
vierte en un pilar de las soluciones de problemáticas, que se plantean 
en el marco de las Comunidades de Indagación, que se enfocan en la 
inquisición o pesquisa desde una perspectiva crítica. 

Descripción de la experiencia pedagógica innovadora 
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En el desarrollo de la ponencia, Semillero Filosofía para Niños: una 
experiencia significativa de investigación formativa de alto impacto, 
se conciben las etapas para filosofar lúdicamente, definidas en cinco 
(5) momentos, en los cuales se desarrolla el pensamiento a partir de 
una problemática, haciendo un recorrido de desarrollo, a través del 
pre-texto, haciendo una valoración 100% pura, que, a su vez, res-
palda las leyes o estructuras de valoración, sin dejar de lado la lúdica 
que propicia y capta la sinceridad conceptual y la autenticidad crea-
tiva de los grupos infantiles involucrados en experiencias de Filosofía 
para Niños como se muestra en la Figura 1. Diagrama de etapas para 
filosofar.

Nota. Diagrama de las etapas del filosofar propuesto en FpNN. (Mejía 
S., 2011 p.214.).

Algunas de las estrategias empleadas por el Semillero FpN es el dise-
ño de un MOOC, mediante el cual se plantea el desarrollo de activida-
des que permiten transitar a través de las problemáticas a la luz de 
los componentes de Filosofía para Niños: pensamiento crítico, crea-
tivo y ético, mediante el método socrático de argumentación, deam-
bular por los escenarios de las comunidades de indagación a partir de 
una propuesta literaria de las aventuras de Sherlock Holmes lúdica y 
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gamificada.

Así mismo, los desarrollos del Semillero de Investigación FpN, mues-
tra en la práctica de aula, la forma en que las comunidades de inda-
gación y sus diferentes planteamientos prácticos, se configuran en el 
mundo de los entornos mediados por la tecnología, proporcionando 
ventajas, ya que “son las encargadas de mejorar, aportar, plantear y 
articular procedimientos, métodos, formas de trabajo, organizaciones 
y artefactos que permitan a la sociedad informarse más rápido y con 
mejor calidad” (Cruz et al., 2019, p. 8), con lo cual, el aprendizaje 
dialógico y discursivo, facilitado en estos entornos que trascienden 
fronteras, promoviendo elementos de calidad y efectividad en el mo-
mento de la generación de nuevos aprendizajes de forma integral 
para el estudiante.

En los criterios que definen y sustentan una Comunidad de Indaga-
ción, se halla una estrecha relación de estas con el pensamiento críti-
co, como un insumo que lleva a identificar su injerencia en el contexto 
educativo, ya que en este, interactúan de manera concreta con una 
visión de individuo más allá de lo particular, es decir, en cuanto al 
pensamiento crítico, “implica estar sensibilizados, así como contras-
tar una realidad social, política, ética y personal. En cierto modo, es 
un compromiso con el “otro”, con la sociedad, al tomar una postura 
de acción transformadora de la persona y de la sociedad” (Bezanilla, 
Poblete, Fernández, Arranz y Campo, 2018, p. 90).

Lo anterior, teniendo en cuenta que la educación concibe la cultura, 
los valores éticos y los valores morales y, por tal razón, se crea desde 
la interacción axiológica de los individuos (Touriñán, 2017), llevando a 
que, en el caso de una postura crítica, el estudiante-pensador-crítico 
problematiza constantemente el conocimiento, interroga, no pasa por 
alto nada, está en permanente actitud dialogante con sus docentes, 
con sus compañeros y, en general, con quienes convive; esa actitud 
permite lograr transformaciones en el propio sujeto y en la sociedad 
en la que está inmerso (Avendaño, 2016, p. 213). Lo que coincide 
con González, Herrera y Díaz (2015), en que las Comunidades de 
Indagación permiten que, desde las denominadas tres presencias, 
se encuentre una ruptura con la educación tradicional y que lleve a 
entender que se ha “pasado de la transmisión de conocimiento a su 
construcción, de un enfoque centrado en el profesor a uno centrado 
en el estudiante, y del aprendizaje pasivo a uno más participativo” 
(p. 74).
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Figura 2. Esquema del modelo de Comunidad de indagación.

Nota. González, Herrera y Díaz (2015, p. 75), referenciando a Garri-
son, Anderson y Archer (2000). 

Dicho esto, volviendo a las tres presencias, se encuentra que estas 
mismas contienen unos roles definidos, dejando en la presencia social 
una plena vivencia de las capacidades y habilidades humanas y que 
“se refiere a cómo los participantes establecen un ambiente de con-
fianza, mediante la demostración de signos de afectividad, que pue-
den ser saludos, identificación por sus nombres, sentido de pertenen-
cia, lo que incentiva la comunicación y genera una conexión de grupo” 
(González et al. 2015, p. 75) o desde un contexto que inmiscuye a los 
participantes de la Comunidad de Indagación, en un proceso que las 
define y las sustenta desde la presencia cognitiva. 

Tabla 1. Fases de las Comunidades de indagación en la presencia 
cognitiva.
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Nota. Comunidades de indagación según González et al. (2015) como 
se cita en Hoyos (2020, p. 49). 

Finalmente, la presencia docente, que direcciona el proceso experien-
cial de una Comunidad de Indagación, sienta las bases de un “entra-
mado psicoepistemológico que, a su vez, da lugar a un entendimiento 
profundo de las formas de representación, así como a las nuevas visi-
bilidades y temporalidades que proponen tecnologías como internet o 
formas narrativas como hipertextuales o multimediáticas” (Mendoza, 
2018, p.61). 

En este sentido, se halla que, vincular o articular las Comunidades de 
Indagación con el aprendizaje mediado por tecnología, va desde una 
redefinición de supuestos, sobre los que parte la actividad de aprendi-
zaje-enseñanza, hasta aquellos en que la experiencia “es un factor de 
gran influencia en la interpretación de situaciones del entorno” (Nájar, 
2016, p. 16), lo cual, es el insumo primordial de las Comunidades de 
Indagación, sí en su articulación con la tecnología, se es consciente 
de que esto implica una trasformación del modo en que se perciben el 
tiempo y el espacio; a la vez que, cada actor de este proceso constru-
ye su aprendizaje y los significados de este, desde una recreación de 
sus situaciones geográficas, culturales, ambientales, motivacionales 
y emocionales (Mendoza, 2018). 

Por tanto, las comunidades de indagación se configuran en una opor-
tunidad para la escuela que se abre al mundo, pues es la realidad 
exterior la que va a la escuela representada en sus actores y las si-
tuaciones que ellos mismos construyen. 

Impacto del Semillero de Investigación Filosofía para Niños.
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Tabla 2: Análisis del impacto de la gestión realizada por el Semillero 
de Investigación FpN y los temas de participación en cada evento
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Nota. Participaciones en eventos nacionales e internacionales de Se-
millero de investigación FpN

Las temáticas abordadas en el ámbito internacional están relacionadas 
con el vínculo que tiene la Filosofía para Niños con las construcciones 
sociales y políticas, y en el ámbito nacional propuestas pedagógicas 
y didácticas relacionadas con el proceso de aprendizaje-enseñanza y 
solución de conflictos en el aula de clase. En el período comprendido 
entre el 2016 y el 2022, se realizan 8 ponencias en eventos con im-
pacto nacional y 10 con impacto internacional. 

Tabla 3: Libros realizados por los integrantes del Semillero FpN
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Durante los últimos tres (3) años los integrantes del semillero pro-
ducen un libro anual en el marco de las convocatorias institucionales 
(UNAD), aportando las experiencias realizadas durante el año ante-
rior, en los escenarios en que se implementan estrategias de la FpN.

Tabla 4: Participación en proyectos de investigación

Se han realizado seis (6) proyectos de investigación relacionados con 
las temáticas del FpN. Tabla 5: Otros productos de investigación
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Nota. Otros productos del Semillero de investigación FpN

El Semillero recibe un reconocimiento en la zona occidente y obtiene 
un certificado como integrante de la Red Colombiana de Filosofía para 
niños y niñas. 

En la Figura 3. Suma de productos de producción científica y apropia-
ción de conocimiento:

Nota. Elaboración autores 

En conclusión los productos del Semillero de Investigación de Filosofía 
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para Niños son 35 en diferentes categorías, tanto de conocimiento 
nuevo como de apropiación social del conocimiento y formación de 
recurso humano.
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RESUMEN
En el contexto de la formación a docentes, la Escuela de Ciencias de 
la Educación, ECEDU, contribuye desde el Continuum Formativo con 
la apropiación, la profundización, la investigación y la innovación para 
el fortalecimiento de competencias y conocimientos en articulación 
con el e-MPU y el PAPS 4.0, y así contribuir a la calidad integral en la 
formación de los estudiantes.

Los programas de especialización de la ECEDU aportan al nivel de 
profundización, de dicho continuum, y si bien, desde este nivel de 
formación se propende por la adquisición de habilidades para res-
ponder de manera inmediata a problemáticas situadas, los diseños 
curriculares de los programas definen NP que atienden la formación 
para la investigación y la innovación en escenarios diversos. Por ello, 
desde 2020 se oferta como opción de grado el Seminario Especializa-
do denominado Innovación pedagógica y transformación digital, para 
generar innovaciones en los procesos pedagógicos y didácticos en 
escenarios educativos.

La presente ponencia describe la experiencia de esta opción de grado, 
la cual invita a los futuros especialistas a dar un sentido nuevo a su 
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ejercicio docente incluyendo la innovación pedagógica y la transfor-
mación digital.

Palabras Clave 

Innovación pedagógica; Aplicación informática; tecnología de la infor-
mación; Formación de docentes; Aprendizaje en línea; Transferencia 
de tecnología

ABSTRACT
In the context of teacher training, the School of Educational Sciences, 
ECEDU, contributes from the Formative Continuum with the appro-
priation, deepening, research, and innovation for the strengthening 
of competencies and knowledge in articulation with the e-MPU and 
PAPS 4.0, and thus contribute to the integral quality in the training of 
students.

ECEDU’s specialization programs contribute to the deepening level of 
this continuum, and although this level of training is aimed at the ac-
quisition of skills to respond immediately to situational problems, the 
curricular designs of the programs define NPs that address training 
for research and innovation in different stages. Therefore, since 2020, 
the Specialized Seminar called Pedagogical Innovation and Digital 
Transformation has been offered as a degree option to generate inno-
vations in pedagogical and didactic processes in educational stages.

This paper describes the experience of this degree option, in relation 
to the resignification of educational practice, through the construction 
of new understandings on pedagogical innovation and digital transfor-
mation and the consequent generation of applicable proposals.

Keywords 

Pedagogical innovation; Computer application; information technolo-
gy; Teacher training; Online learning; Technology transfer

DESARROLLO DE LA PONENCIA PRÁCTICA 
EDUCATIVA EN LA ERA DIGITAL
En los últimos años, las Tecnologías de la Información y la Comuni-
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cación TIC han sido reconocidas como un componente esencial en la 
evolución de la sociedad.  De tal manera, que su crecimiento, impac-
to, uso y accesibilidad ha favorecido la disminución de la brecha digi-
tal y aumentado los niveles de productividad y competitividad.

El fenómeno social que hoy representan las TIC como agentes trans-
formadores, de prácticamente todas las áreas de actividad humana, 
es el resultado de más de sesenta años de evolución tecnológica en 
las plataformas de computadoras, servicios de telecomunicaciones y 
de comunicación personal.

La tecnología y la educación siempre han transitado el sendero de la 
evolución, la transformación y la redvolución juntos, lo cierto es que 
la tecnología siempre ha impactado de forma directa a la educación. 
En esta bina de tecnología-educación, al igual que los métodos y los 
dispositivos han sido parte fundamental de los procesos de ense-
ñanza - aprendizaje, han obtenido con el pasar del tiempo diversas 
denominaciones, de acuerdo con la revolución tecnológica de la épo-
ca: auxiliares didácticos (AD), medios audiovisuales (AV), tecnologías 
educativas (TE) y las nuevas tecnologías (NT) o TIC. (Pariente, 2001)

Por ello, la transición que se experimenta entre lo industrial a lo digi-
tal está marcada por una innovación relevante en el área educativa. 
Aunque en las instituciones educativas el común ver el uso de las TIC, 
se han subutilizado solo como una forma de atracción estudiantil. A 
nivel general, aspectos como: la planificación académica, el segui-
miento académico de los estudiantes y la provisión de realimentación 
se mantienen sin cambios desaprovechando significativamente las 
ventajas de las tecnologías. (Riley, 2007).

Es claro que la innovación no está referida únicamente a la incorpo-
ración de avanzada tecnología para la gestión de las organizaciones 
educativas y como parte integral de los procesos académicos. Las TIC 
son solo un elemento importante, pero la innovación es un concepto 
tan multidimensional como complejo.

Para Moreno (2000), la innovación implica la transición, con tecnolo-
gías emergentes, de la teoría a la práctica, haciendo uso de la inves-
tigación aplicada en las prácticas educativas como se pretende desde 
el curso de Seminario Especializado.

Es así, que la innovación en el contexto de la educación superior y a 
distancia, representa un cambio proactivo en los procesos educativos 
(contenidos, métodos, prácticas y medios de transmisión del conoci-
miento); transforma a su vez la gestión de la docencia, la acción aca-
démica del docente y la organización institucional, con el propósito de 
atender con calidad y pertinencia a la creciente población estudiantil. 
(ANIUES, 2004)
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En más de veinte años transcurridos del presente siglo, los cambios y 
transformaciones sociales, han superado las expectativas en términos 
de crecimiento, evolución y de desarrollo tecnológico. Este cambio ha 
estado marcado principalmente en la generación de nuevas herra-
mientas o aplicaciones digitales, que, al ser utilizadas en las prácticas 
educativas, se convierten en experiencias significativas en diferentes 
contextos.

Es así como las prácticas educativas se permean por las nuevas rea-
lidades emergentes, vinculadas a entornos digitales, lo cual implica 
repensar la educación y su práctica en la era digital.

La importancia de los prototipos o “mockup”

Un mockup es un esquema de componentes muy bien configurados 
donde se reflejan todos los elementos de diseño, esquemas de color, 
tipografía, imágenes en varias de sus dimensiones, iconografía y e 
interfaz gráfica del producto. Gracias a los mockups se pueden pre-
sentar trabajos de una forma profesional, ahorrando los costos de im-
presión y montaje. Ayudan a visualizar al usuario final, cómo lucirá el 
diseño del proyecto gráfico en muchos formatos diferentes. De hecho, 
en el caso del diseño de APPS, se cuentan con mockups para todo tipo 
de aplicaciones móviles o diseños web.

Los mockups cuentan con muchos usos. No solo sirven para presentar 
las propuestas del diseño de APPS. Se utilizan también con mucha 
frecuencia en el diseño web y el diseño de pantallas interactivas. 

Beneficios de los prototipos o “mockups”

Algunos de los beneficios de incluir en el desarrollo de un producto o 
servicio el modelado a través de mockup son:

Permite ahorrar gastos al diseñador: la realización de mockups per-
mite tanto al diseñador como al usuario final economía en el proceso 
de diseño. En el caso del diseñador, al realizar esta estructura base 
o plantilla en un software externo a la web del usuario, resulta ser 
sencillo y rápido llevar a cabo esta actividad. Teniendo en cuenta que 
al diseñar sobre la plataforma digital directamente el proceso eleva 
los costos en función del tiempo y esfuerzo, al presentar la plantilla o 
estructura base, si no cumple las expectativas del usuario, el diseña-
dor ahorrará significativamente en tiempo e inversión en el proceso 
de elaboración.

El usuario final también ahorra gastos: A la realización de un mockup, 
el usuario ya sabe qué aspecto tendrá su producto final, y ya sabe 
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cómo es el estilo del diseñador. Si este diseño no cumple sus expec-
tativas, podrá rediseñar y actualizar rápidamente.

Realidad casi al instante: Llevar a cabo procesos de diseño y ver los 
resultados al final resulta ser una tarea muy costosa tanto para el 
diseñador como para el cliente que desea obtener resultados en me-
nor tiempo. Los mockups permiten ver un horizonte más claro sin 
meterse de lleno en el proyecto. Además, al tener la visión más clara 
de lo que se quiere, el usuario ya puede obtener resultados en corto 
tiempo, efectuar acciones correctivas en la construcción e ir trabajan-
do en otros aspectos del proyecto acorde con lo que el diseñador va a 
preparar en su aplicativo. 

Adaptación y revisión del proyecto en corto tiempo: Cuando se realiza 
un mockup, el nivel de satisfacción del usuario final será favorable. De 
hecho, antes de avanzar en otras etapas del proyecto, el diseñador 
construirá tantos mockups cómo lo requiera el usuario final, con los 
cambios a la medida de las necesidades. 

Seminario Especializado Innovación Pedagógica y Transfor-
mación Digital

Según el Acuerdo No. 034 del 26 de mayo de 2020 se adiciona el 
capítulo 9: Seminario Especializado como opción de grado para espe-
cializaciones, al Acuerdo No. 006 de mayo 28 de 2014 de la Univer-
sidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD); y se incluye el Artículo 
50 Definición. Es una Opción de Trabajo de Grado para estudiantes de 
programas de nivel especialización de la UNAD, la cual aborda en pro-
fundidad temáticas de interés para un campo profesional específico 
u otros de carácter interdisciplinario y articuladas a las necesidades 
u oportunidades de diferentes sectores de la sociedad. Esta opción 
consta de tres (3) créditos académicos, los cuales una vez cursados 
y aprobados le permiten al estudiante optar el título de especialista. 
(p. 3)

En consecuencia, la ECEDU, diseña el Seminario Especializado In-
novación Pedagógica y Transformación Digital, el cual inicia con dos 
ofertas en 2020-2, y posteriormente se ofertan cuatro períodos en 
cada vigencia, para los estudiantes de la Especialización en educación 
superior a distancia, Especialización en educación cultura y política y 
de la Especialización en pedagogía para el desarrollo del aprendizaje 
autónomo, que elijan esta opción de grado y cumplan con el requisito 
de haber aprobado el 80% de los créditos del programa, que para el 
caso son 19 créditos.

El Seminario Especializado es un curso metodológico que se diseña 
como una posibilidad de brindar un espacio académico para generar 
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alternativas innovadoras que respondan a las realidades emergentes 
y cambiantes de la sociedad del conocimiento. De igual manera, es 
una oportunidad para resignificar la educación y su práctica en la era 
digital, la cual, es una nueva época que obliga a adaptar y orientar la 
práctica educativa acorde con las nuevas realidades. Estas demandan 
también revalorar la relación entre educación y una sociedad que 
adquiere nuevos adjetivos que complejizan su comprensión. En este 
aspecto se hace referencia a la distinción problémica que se establece 
entre sociedad del conocimiento, sociedad de la información y educa-
ción en contextos digitales. 

Como se referencia en el syllabus del curso Seminario Especializado:

La complejidad del mundo presente en el marco de la sociedad del 
conocimiento y del aprendizaje, requiere que el procesamiento de la 
información, como base de procesos de pensamiento complejo y de 
las formas de ser y hacer en el mundo, se expresen desde una pers-
pectiva del desarrollo humano. El empoderamiento y la autonomía en 
las personas, el respeto por la particularidad cultural, el desarrollo de 
las capacidades y de la personalidad, el ejercicio de los derechos y el 
reconocimiento de la dignidad humana, la participación constructiva, 
responsable, e innovadora, son habilidades y competencias que los 
ciudadanos del mundo global deben potenciar. (p. 1-2)

Para lograr lo expuesto, se requiere de innovaciones pedagógicas que 
permitan hacer frente a diversas circunstancias, mediante la gene-
ración de nuevas alternativas innovadoras para la solución de pro-
blemas, las cuales son producto del trabajo en equipo y del uso de 
tecnologías. Es así como la revolución 4.0 y el surgimiento de tec-
nologías adaptativas, emergentes y exponenciales, son la fuente de 
inspiración para la aplicación, en el campo educativo, de tecnologías 
innovadoras como la robótica colaborativa, la visión computacional, 
la realidad aumentada y virtual, gamificación educativa, escenarios 
simulados, inteligencia artificial, entre otros.

Como se referencia en el syllabus del curso Seminario Especializado:

En este orden, las aproximaciones a la innovación pedagógica y la 
transformación digital, es una oportunidad para reflexionar y resigni-
ficar sus conceptualizaciones y la manera como estos impactan en su 
contexto sociocultural específico y las pedagogías empleadas que den 
cuenta de las características y necesidades específicas de los diversos 
grupos poblacionales, atendiendo los desafíos actuales y las tenden-
cias globales en torno a la educación.

La metodología de seminario permite a los estudiantes revisar a pro-
fundidad aspectos teóricos y conceptuales asociados a la innovación 
pedagógica y la transformación digital, así como desarrollar aprendi-
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zajes y habilidades de orden superior como el pensamiento crítico, y 
creativo aplicados a transferir el conocimiento adquirido en el desa-
rrollo de un prototipo digital educativo que responda a las necesida-
des de un contexto de aprendizaje específico. (p. 2)

El propósito de esta opción de grado es que los futuros especialistas 
construyan un nuevo significado de su ejercicio docente de manera 
coherente con la era digital para contribuir al desarrollo regional.

Dicho propósito se logra a través de la estrategia Seminario, la cual 
consiste en aprender de manera colaborativa, a partir de la revisión 
a profundidad de temáticas específicas mediante la revisión biblio-
gráfica especializada. Se inicia con la reflexión individual a partir del 
análisis, revisión y comprensión del tema, y posteriormente se realiza 
la interacción con el grupo para fortalecer, complementar o replantear 
las apropiaciones individuales. Finalmente, se busca transferir el co-
nocimiento construido a escenarios situados de acuerdo con el perfil 
profesional y ocupacional del programa que lo va a titular.

En consecuencia, la estrategia se organiza en cinco momentos, los 
cuales invitan a los estudiantes a: Relacionar, Conceptualizar, Anali-
zar, Reflexionar y Transferir.

Como se referencia en el syllabus del curso Seminario Especializado. 
se espera que los estudiantes logren los resultados de aprendizaje 
que se relaciona a continuación:

Relacionar los conocimientos previos sobre la innovación pedagógica 
y las tecnologías emergentes, adaptativas y exponenciales con el per-
fil de egreso del programa que lo va a titular, para generar, desde el 
concepto de contexto digital, una propuesta innovadora, que atienda 
una problemática en su campo específico.

Conceptualizar, en el marco de la sociedad del conocimiento, sobre las 
maneras en que las transformaciones sociales, culturales, políticas y 
de diverso orden, están insinuando una necesidad de cambio o solu-
ción disruptiva en el aprendizaje y el sistema educativo. 

Analizar las diferentes posturas epistemológicas y conceptuales rela-
cionadas con la innovación pedagógica y la transformación digital y 
cómo se constituyen en alternativas de solución a problemáticas de 
aprendizaje y/o socioeducativas, desde el perfil profesional y ocupa-
cional del programa que lo va a titular. 

Reflexionar sobre cómo los cambios socioculturales contemporáneos, 
asociados con la transformación digital, pueden contribuir a la solu-
ción de problemáticas contextuadas y situadas en el campo educati-
vo, haciendo uso, por ejemplo, de la creación de prototipos App.
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Transferir el conocimiento construido a lo largo del Seminario, elabo-
rando un prototipo App como alternativa de transformación y aten-
ción a una problemática de aprendizaje o socio educativa, haciendo 
uso de innovación pedagógica. (p. 3)

Ahora bien, la evaluación de la opción de grado se realiza de manera 
permanente a través de la realización de textos escritos, donde se 
relaciona, conceptualiza, analiza, reflexiona y demuestra sus com-
prensiones y apropiaciones conceptuales, teóricas y epistemológicas. 

Para desarrollar un prototipo App de innovación pedagógica, se les 
solicita que hagan uso de una aplicación tipo icloud, propia de la re-
volución 4.0.   Dicha App se diseñará como alternativa digital para 
solucionar un problema o atender una necesidad o un problema re-
lacionado con el aprendizaje o el socio educación, que, como equipo, 
colaborativo han identificado y elegido.

Ahora bien, es necesario precisar que, como se mencionó anterior-
mente, un prototipo es cualquier tipo de presentación creada para 
ayudar a diseñadores y usuarios a entender, explorar y comunicar 
qué cualidades tiene un producto o un servicio y cómo puede el usua-
rio relacionarse con él. El prototipo describe una gama de represen-
taciones de diseño desde bocetos conceptuales hasta modelos físicos, 
diseñados por computador o herramientas virtuales que exploran y 
comunican las propuestas y los contextos de diseño.

Para el campo educativo los prototipos permiten visualizar las pro-
puestas pedagógicas para ser implementadas en recursos en línea, 
por ejemplo: aplicaciones móviles (APP), páginas web, cursos en línea 
masivos y abiertos (MOOC), Recursos Educativo Digital (REDA), etc.

En la versión inicial de curso, se les ha indicado que deben realizar el 
prototipo de una APP, haciendo uso de la herramienta Marvel app, la 
cual es una herramienta que permite diseñar prototipos Apps a través 
de una conexión a internet. Este recurso permite añadir interactivida-
des, como cambiar de pantalla, ir de una pantalla a otra al tocar un 
botón, establecer transiciones animadas entre pantallas, de manera 
que desde este recurso se puede conseguir que el resultado final de 
un prototipo se parezca mucho a una App programada con una inten-
ción pedagógica claramente definida.

Para la versión dos del curso, se han incluido recursos adicionales, 
como los siguientes:

Adobe XD. Es un software disponible para sistemas operativos Mac 
OS y Windows. Permite la creación de prototipos interactivos y con 
alta navegabilidad.
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Figura 1 - Aplicativo Adobe XD

Nota. Logo empresarial del aplicativo Adobe XD utilizado en la crea-
ción de prototipos.

Proto.io. Es una plataforma para la creación de prototipos de aplica-
ciones. Se caracteriza por su interactividad y alta fidelidad. Permite 
crear transiciones de pantalla y generar una alta interactividad con el 
usuario.

Figura 2 - Aplicativo Proto.io

Fuente: https://proto.io/ [Logo empresarial del aplicativo proto.io uti-
lizado en la creación de prototipos].

Fluid Ui. Es una herramienta que se aloja en la nube y es muy útil 
para diseñar prototipos y esquemas de páginas web. Ofrece la posibi-
lidad de invitar a varios usuarios para que ingresen a la plataforma y 
realicen anotaciones y comentarios.
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Figura 3 - Aplicativo Fluid

Fuente: https://www.fluidui.com [ Logo empresarial del aplicativo 
fluid utilizado en la creación de prototipos].

Figma. Es una herramienta que se usa para la generación de proto-
tipos y alojarlos en la nube. Funcionan con varias páginas, plantillas 
que posibilitan la creatividad en el diseño. Ofrece una versión gratui-
ta.

Figura 4 - Aplicativo Figma

Fuente: https://www.figma.com/ [Logo empresarial del aplicativo Figma uti-
lizado en la creación de prototipos].

Es necesario precisar algunos aspectos técnicos de las herramientas 
digitales mencionadas con anterioridad, para conocer con más detalle 
sus aspectos relacionados con: sistema operativo, soporte plugin, co-
laboración, revisión de código fuente, modo de trabajo offline, entre 
aspectos que se describen en la Tabla 1. 
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Impacto de la Opción de Grado

El impacto del Seminario Especializado se puede reconocer, en pri-
mer lugar, identificando el número de estudiantes que han elegido 
esta opción desde su oferta. Un segundo impacto se puede registrar 
a través de la transferencia de conocimiento que los participantes 
hacen cuando diseñan un Prototipo App. Un tercer impacto se puede 
evidenciar en la visibilidad de los programas de especialización, en el 
Continuum Formativo que ofrece la ECEDU. 

Veamos entonces:

1 - Desde la oferta de esta opción de grado, se han matriculado 460 
estudiantes, registrándose un incremento paulatino en el total y en el 
discriminado por programa como se puede observar en el Figura 5:

Fuente: Autores. [Esta tabla muestra once (11) aspectos técnicos 
utilizados para la comparación entre las aplicaciones utilizadas en el 
desarrollo de prototipos APP, arquitectura, integración y costo].
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Figura 5

Histórico Matrícula Seminario Especializado

Fuente: RCA UNAD. [La figura describe la cantidad de estudiantes 
matriculados en el curso de Seminario Especializado en los años 2020, 
2021 y 2022; y la distribución por cada programa de especialización 
de la ECEDU y su respectivo año. Fuente: Registro y Control Acadé-
mico, UNAD]. 

Adicionalmente, siendo este un requisito de grado, al comparar con 
el número de graduados de las especializaciones se encuentra que el 
73.95% eligieron el seminario especializado como su opción de grado.

2 - Un segundo impacto se puede registrar a través de la transferen-
cia de conocimiento que los participantes hacen cuando diseñan un 
Prototipo App como alternativa digital para solucionar un problema o 
atender una necesidad relacionado con el aprendizaje o la socio edu-
cación, que han identificado.

A manera de ejemplo, algunas de las soluciones propuestas para 
atender necesidades específicas:

Nutri Café: Prototipo de APP que brinda formación en técnicas de cul-
tivo y producción del café a los caficultores para mejorar su produc-
ción (nutrición de cafetales), Figura 6.

Visitar en:

https://marvelapp.com/prototype/9g3ce57/screen/78121044
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Figura 6

Interfaz gráfica App Nutri Café

Fuente: Autores. [Prototipo de pantalla funcional compuesto por ca-
jas de texto, imágenes, descripciones de productos].

EVA: Prototipo para la Evaluación del Desarrollo del Aprendizaje, pre-
tende realizar diagnósticos tempranos de la discapacidad cognitiva en 
niños. Figura 7.

Visitar en: 

https://marvelapp.com/prototype/148f9ij9/screen/78189851

Tu clase en línea: Prototipo para estudiantes de zonas rurales, para 
acceder a plataformas educativas fuera de línea, Figura 8.

Visitar en:

https://marvelapp.com/prototype/29187796/screen/78162753
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Figura 7

Interfaz gráfica App EVA

Fuente: Autores. [Prototipo de pantalla funcional compuesto por ca-
jas de texto, imágenes, descripciones de productos].

De igual manera, en https://www.youtube.com/watch?v=VInfYTE-
ff4o&t=21s se puede acceder a la Socialización de prototipos App en 
innovación educativa, realizados en el marco de una jornada acadé-
mica abierta en la que los participantes socializaron las siguientes 
propuestas:

Fabio Nelson Arenas, en nombre del equipo presenta el prototipo 
Study App con la cual se pretende dar respuesta al problema identi-
ficado relacionado con el déficit de hábitos para estudiar, para lo cual 
y bajo la metodología de educación flexible para adultos, se hace uso 
del entorno interactivo que proporciona la herramienta Marvel APP, 
crean juegos, simulaciones cognitivas, direccionan a otras platafor-
mas y posibilitan actividades en equipo para potenciar competencias 
blandas y habilidades para aprender a aprender.
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Figura 8

Interfaz gráfica App Tu clase en línea

Fuente: Autores. [Prototipo de pantalla funcional compuesto por ca-
jas de texto, imágenes, descripciones de productos].

De igual manera, en 

https://www.youtube.com/watch?v=VInfYTEff4o&t=21s se 

Rafael Ramírez, en nombre de su equipo presenta el prototipo Kid-
Teens Journalists, para atender el problema de aprendizaje propio de 
la sociedad contemporánea identificado como la brecha socioeconó-
mica en relación con sociedades más avanzadas, teniendo como base 
los estudios realizados por la UNICEF, y focalizan su propuesta en la 
inclusión digital. Los usuarios del recurso son los profesores y los es-
tudiantes en ámbitos rurales y urbanos de carácter oficial y privado. 
Se destaca de esta propuesta el alcance de la propuesta y la impor-
tancia de incluir diversas herramientas como los podcasts y el soporte 
teórico la respalda.
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El prototipo App - prender lo presenta Diana Carolina Bolívar en nom-
bre de su equipo. Esta propuesta innovadora pretende acercar la tec-
nología a los escenarios educativos en los primeros niveles, con el 
propósito de incrementar la atención que los niños presten a un co-
nocimiento fundamental como es la matemática. El propósito es que 
los nativos digitales se beneficien de diversas herramientas tecnoló-
gicas para que se motiven a aprender a través de diferentes juegos e 
interacciones con el recurso tecnológico. Se destaca la creatividad en 
el nombre del recurso en relación con la población a la que se dirige, 
así como reconocer la gamificación como un recurso didáctico de gran 
valor.

Juan David Puerta, en nombre del grupo, afirma que la alfabetización 
digital es una necesidad identificada en estudiantes que ingresan a la 
educación virtual, la cual contribuirá a disminuir la deserción acadé-
mica, la falta de motivación, la procrastinación, las afectaciones emo-
cionales, entre otras situaciones. Por ello, diseñan la App Juntos para 
el éxito, que es una aplicación que consolida pedagogía, tecnología 
e innovación y se dirige a los estudiantes de primera matrícula con 
el propósito de apoyar la formación integral desde el enfoque de la 
educación emocional. Se destaca la fundamentación psicopedagógica 
que respalda la propuesta y la inclusión del concepto de red virtual y 
grupos de apoyo. 

Educatic Siglo XXI es el prototipo de la aplicación que presenta Oscar 
Yesid Jerez en nombre del grupo, para dar respuesta a la necesidad 
identificada que es la falta de capacitación de los docentes para el uso 
correcto de las tecnologías. Su propuesta tiene como objetivo brindar 
una herramienta a los docentes de diferentes niveles y edades, la cual 
incluye un menú de herramientas para la autocapacitación autorre-
gulada y permanente, motivada por ser mejores docentes. Con este 
recurso se pretende potenciar: competencias digitales, aprendizaje 
autónomo, innovación digital, capacidad propositiva, adaptación al 
cambio y competencias para el manejo adecuado de información. Se 
destaca en esta propuesta la alfabetización digital de los docentes y el 
aprendizaje en red para compartir, red para aprender para gestionar 
el conocimiento y poder hacer un autodiagnóstico. 

Aldea Edu App es el prototipo de App educativa que presenta Edwin 
Antonio Carrascal en nombre del grupo que ha diseñado para dirigirla 
a estudiantes de grado sexto con diferentes estilos de aprendizaje y 
que ingresan a un nuevo nivel educativo. El propósito de este recur-
so es potenciar la educación inclusiva curricular tecnificada en una 
institución educativa específica. Se destaca el concepto de “aldea” la 
cual incluye, en este caso, los actores de la comunidad educativa con 
los diversos roles (estudiantes, docentes, padres). Es una App que se 
construye desde lo experiencial. 
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Diego Fernando Jiménez presenta en nombre de su grupo de trabajo 
colaborativo la App Eduhender, la cual pretende responder a la pro-
blemática educativa identificada que es la falta de escenarios educa-
tivos virtuales que promuevan climas conectivistas y la manera cómo 
se están aplicando las pedagogías disruptivas, dejando gran parte de 
la responsabilidad a los educandos. El prototipo educación a la mano 
muestra un equilibrio entre la fundamentación teórica y la aplicación 
en el prototipo. 

Carlos Ricardo Forero presenta la App que denominan Recorrido por 
el campo digital, para dar respuesta a la problemática que el grupo 
colaborativo identifica y que es la necesidad que tienen los docentes 
del área rural de reconocer la innovación digital y la culturización en 
las mediaciones tecnológicas. Proponen una App que recoge varias 
App, lo cual es interesante en la medida que el usuario puede acce-
der a ellas desde un solo recurso, sin embargo, es necesario tener en 
cuenta que se requiere acceso a internet, el cual actualmente no es 
estable en la zona rural.

3 - Un tercer impacto se puede evidenciar en la visibilidad de los pro-
gramas de especialización en el Continuum Formativo que ofrece la 
ECEDU. En este punto es pertinente referenciar que, el PAPS v3.0 en 
el componente Pedagógico-Didáctico describe que los e-medios son 
apoyo para compartir el conocimiento:

El carácter sociocultural y organizativo de las redes significa que estas 
se conforman mediante una comunidad de personas que trabajan con 
un interés común para construir, desarrollar y compartir conocimiento 
en forma mutua y recíproca. En consecuencia, las redes de conoci-
miento se establecen entre individuos, grupos y organizaciones, en 
donde lo importante es la alteridad, el reconocer autónomamente 
el otro. Las redes sociales se fundamentan en una relación humana 
esencial, de unión intergrupal y organizacional; buscan objetivos co-
munes, mediatizados por el comportamiento de la información y el 
desarrollo de procesos de conocimiento que se multiplican en la me-
dida en que la relación avanza y se mantiene en el tiempo (p.139). 

De igual forma se indica que “En la dinámica de las redes sociales, 
es la interacción humana en la producción, almacenamiento, distri-
bución, transferencia, acceso y análisis de conocimientos, saberes e 
intereses producidos a veces de manera aleatoria, la que dinamiza 
autónomamente la creatividad colectiva y la transformación de la rea-
lidad” (p. 140).

Ahora bien, como estrategia de visibilización de los programas de 
Especialización de la ECEDU, se desarrolló en 2021 una importante 
actividad académica denominada: “Socialización de prototipos App 
en innovación educativa”, Figura 9, cuyo propósito fue la socialización 
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de los diferentes prototipos tipo APPS de las soluciones alternativas 
acordes a las necesidades identificadas, página 13.

Figura 9

Socialización de prototipos APP en innovación educativa

Nota. Escenario de visibilización de las propuestas generadas como 
resultado del desarrollo de la actividad final del curso de Seminario 
Especializado. 

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=VInfYTEff4o&t=21s 

Asimismo, este evento tuvo difusión en diferentes medios masivos 
como la red de colombiana de posgrados haciendo uso de un flayer 
(Figura 10).
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Figura 10

Difusión Red Colombiana de Postgrados

Fuente: Autores [Pieza digital promocionada en la FanPage de la Red 
Colombiana de Posgrados].

A Manera de Conclusión

La opción de grado se constituye en una oportunidad para que, en 
la última etapa de su formación académica, los futuros graduados, 
fortalezcan su formación y evidencien el acopio de información y com-
petencias que el diseño curricular del programa les ha ofrecido. En 
el caso de los futuros especialistas de la ECEDU, quienes eligen el 
seminario especializado profundizan sobre la innovación pedagógica 
y digital, y desde un diálogo interdisciplinar proponen soluciones in-
novadoras a necesidades y problemáticas identificadas en sus esce-
narios particulares.
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Los escenarios educativos, en todos los niveles de formación, deben 
contar con docentes innovadores, con mentalidad abierta y dispues-
tos a generar acciones digitales que generen solución de necesidades, 
respuesta a problemáticas y a acciones para el cambio.

Desde la opción de grado seminario especializado, se da el primer 
paso con el diseño de un prototipo a través de una herramienta de 
libre acceso en la cual, antes que conocimientos de programación, re-
quieren fundamentación pedagógica y delimitación clara de la situa-
ción a mejorar. Se espera que los especialistas avancen a la adecua-
ción e implementación de este recurso para realizar acciones reales 
para el cambio.
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RESUMEN 
Esta ponencia comparte la experiencia de formación en investigación 
realizada por el Diplomado en Innovación Social ofertado por la Es-
cuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, como resultado de 
reflexiones teóricas y metodológicas en el programa de sociología y 
con el propósito de promover, por un lado la construcción de conoci-
miento desde los territorios y a su vez reconocer el potencial de in-
novación social con el que se cuenta, a partir de la sistematización de 
experiencias, ya sean de origen público o privado, pero que cuenten 
con características de innovación social. 

Si bien la sistematización de experiencias es una metodología usada 
y reconocida por la investigación social, en este caso se articula a 
conceptos y prácticas de la innovación social (IS) para generar un 
mayor impacto, aportando al ejercicio de memoria, así como también 
un marco de recomendaciones para aumentar el potencial, a través 
de evaluaciones tipo TRL (Technology Readiness Level) escala de ma-
durez tecnológica en español, procesos en el cual el estudiante de-
sarrolla habilidades y competencias para la investigación en campo, 
mejora su nivel de relación, análisis y agencia para el cambio. Es así 
que se construye un conocimiento pertinente para en otro nivel de 
desarrollo poder estructurar un laboratorio de innovación social que 
nos permita observar, proponer e intervenir con acciones territoriales 
problemáticas que requieren posibilidades innovadoras. 
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Palabras Clave innovación, acción social, disrupción, territorio, apro-
piación social, investigación.

ABSTRACT
This paper shares the research training experience carried out by the 
Diploma in Social Innovation offered by the School of Social Sciences, 
Arts and Humanities, as a result of theoretical and methodological re-
flections in the sociology program and with the purpose of promoting, 
on the one hand the construction of knowledge from the territories 
and in turn recognize the potential for social innovation that is availa-
ble, based on the systematization of experiences, whether of public or 
private origin, but that have characteristics of social innovation.

Although the systematization of experiences is a methodology used 
and recognized by social research, in this case it is articulated with 
concepts and practices of social innovation (SI) to generate a grea-
ter impact, contributing to the exercise of memory, as well as a fra-
mework of recommendations to increase the potential, through eva-
luations type TRL (Technology Readiness Level) technological maturity 
scale in Spanish, processes in which the student develops skills and 
competencies for field research, improves their level of relationship, 
analysis and agency for the change. This is how pertinent knowledge 
is built so that, at another level of development, we can structure a 
social innovation laboratory that allows us to observe, propose and 
intervene with problematic territorial actions that require innovative 
possibilities.

Keywords innovation, social action, disruption, territory, social 
appropriation, research

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA PEDAGÓGICA 
INNOVADORA
El Diplomado en Innovación Social ofertado por la ECSAH como ini-
ciativa del programa de Sociología, es resultado de llevar a las prác-
ticas curriculares e integrar los núcleos problémicos desarrollados en 
la experiencia de formación a profesionales en Ciencias Sociales que 
reconocen la complejidad de lo social y la necesidad de idear creati-
vamente soluciones pertinentes a problemáticas emergentes y tradi-
cionales en las comunidades. 
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Frecuentemente se tiene la idea que la Innovación se relaciona con 
procesos que implican infraestructura tecnológica, porque no se iden-
tifican los procesos y proyectos sociales como tecnologías en sí mis-
mos; aunque tengan todas las características para serlo y para ser 
pensados y diseñados con tal finalidad. 

En este sentido la formación investigativa en el diplomado propone 
reflexionar sobre un concepto amplio, pero bien definido de innova-
ción social, diferenciándolo del impacto social de la innovación tec-
nológica, de la responsabilidad social y del emprendimiento, también 
tiene el propósito de reconocer acciones con potencial de innovación 
social y proyectos con diferentes grados de madurez en la innovación, 
que existen en los territorios vitales de los estudiantes. A través de 
la sistematización de experiencias como producto final del diplomado, 
aplicando metodologías participativas y cuyo resultado es un artículo 
científico, producción académica articulada a la revista formativa Es-
pacio Sociológico del Sello editorial UNAD (2021). 

En este sentido, identificar el ecosistema de la IS hace parte de las 
herramientas para la investigación que permite relacionar la expe-
riencia con el territorio y los actores sociales involucrados, que para 
el caso del diplomado ha sido un hallazgo interesante por tratarse de 
innovaciones, en su mayoría de formación y diseño comunitarias que 
han alcanzado ecosistemas de relaciones complejas en algunos casos 
y en otros requieren escalar y fortalecer su organización para poten-
ciar su acción.

Figura 1. Ecosistema y actores de la Innovación

Fuente: Elaboración propia. Adaptado de Elementos clave del 
ecosistema de innovación (adaptado de Munroe Consulting Inc., 
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2008).  
Si bien desde la política pública, el país hace parte del Pacto por la 
Ciencia, la Tecnología y la Innovación (CTI): un sistema para construir 
el conocimiento de la Colombia del futuro, como lo plantea Gonzá-
lez-Romero, G. (2020); muchas iniciativas innovadoras o con poten-
cial de innovación social ubicadas en la Colombia Profunda, no son 
visibilizadas desde el sistema de CTI formal; por otra parte, la com-
plejidad de la problemática social que vive el país, requiere profesio-
nales de ciencias sociales que egresen con herramientas disruptivas 
y creativas para la comprensión y acción trasformadora, capacidades 
que no siempre son desarrolladas en los currículos formales de las 
disciplinas. 

Estas problemáticas fueron el antecedente y la oportunidad para di-
señar un programa que fortalece la apropiación de herramientas de 
innovación social en contextos comunitarios, la experticia para la eva-
luación de los niveles de innovación y su potencial, así como también 
desarrolla buenas prácticas de comunicación y divulgación científica 
de dicho conocimiento. 

Contexto 

La innovación social es hoy un tema de alta relevancia para Améri-
ca Latina y en particular para Colombia; Sin duda la pandemia por 
COVID 19 generó la necesidad de buscar respuestas en la Innova-
ción social y ya hace parte de planes gubernamentales de desarrollo, 
así como de iniciativas lideradas por el sector privado, organismos 
no gubernamentales y en algunos casos de organizaciones sociales 
y comunitarias que leen las demandas de los movimientos sociales 
y actúan desde sus territorios con los recursos y condiciones exis-
tentes. Para todos los sectores, la innovación social se considera un 
mecanismo para buscar y desarrollar soluciones novedosas a los pro-
blemas sociales; relacionados principalmente con la reducción de la 
pobreza, como lo plantea (García-Flores, V., & Martos, L. P.2019), el 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles y en general 
el mejoramiento de las condiciones de vida de la población.  

Si bien el concepto de innovación social puede ser polisémico y en este 
momento tendencias de múltiples discursos políticos y economicistas, 
(Villa, L., & Melo, J. 2015) se aproxima a la diversidad de enfoques 
con que las diferentes instituciones abordan y trabajan la IS y afirma 
que da lugar a un ecosistema amplio y variado. En su texto sobre el 
panorama colombiano, afirma como algunas instituciones compren-
den la IS como un quehacer más cercano a lo científico y tecnológi-
co; otras a procesos de impacto social; otros la identifican exclusiva-
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mente con la superación de la pobreza extrema; otras la entienden 
como procesos de sostenibilidad, de participación, de cocreación; y, 
finalmente, otras abordan la IS como procesos de aprendizaje, y/o de 
gestión del conocimiento. Este marco lo considera el diplomado en su 
propósito de formación para la investigación haciendo énfasis en la 
gestión colectiva del conocimiento, la capacidad de agencia política, 
la apropiación social de conocimiento como valor estratégico para la 
transformación social.

Valoración de impactos 

El diploma ha formado a 123 profesionales en siete cohortes realiza-
das entre 2019-2021, y 80 estudiantes en curso; en este proceso for-
mativo a sistematizado 123 experiencias en diferentes partes del país 
con características de innovación Social, las cuales se han beneficiado 
con el resultado de la sistematización y el marco de recomendaciones 
que realizan los estudiantes como parte del proceso y algunas de ellas 
con la visibilización tras la publicación en medios locales. 

La revista Espacio Sociológico del sello editorial UNAD, en su número 
1 del año 2021, dedicó a la innovación social esta publicación y contó 
con los mejores trabajos presentados en el diplomado, acción que tie-
ne un impacto importante en los procesos de investigación formativa 
y apropiación social de conocimiento. 

Esta experiencia ha trabajado en el desarrollo de capacidades para 
identificar potenciales de innovación, sistematizar y hacer memoria 
desde la ideación hasta la concreción de las iniciativas, Si bien los 
contenidos del Diplomado están relacionados con la innovación, la 
propuesta misma desarrolla innovación más allá de la metodología de 
aprendizaje, que es un logro institucional, sino también en la concep-
ción epistemológica que rompe con el paradigma emprendedurista y 
de responsabilidad social que, aunque son temas de interés no son la 
razón de ser de la innovación social que se concibe como una apuesta 
ética y política pertinente para problemas sociales complejos. 

Apuesta por un horizonte decolonial de la innovación social en Améri-
ca Latina y en cuanto a formación en investigación, propone la apro-
piación de técnicas, instrumentos y métodos experienciales, a través 
de un trabajo de campo con fundamentación teórica, que expone a 
los estudiantes a una suerte de entrenamiento cognitivo y les retan 
a observar y sistematizar experiencias en su territorio, motivando la 
construcción de conocimiento propio y participativo con las organiza-
ciones. 

Este ejercicio formativo impacta directamente la calidad de los apren-
dizajes tanto del estudiante como de las comunidades y organiza-
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ciones involucradas y el desarrollo social en tanto el resultado de la 
apuesta es que los estudiantes aportan un marco de recomendacio-
nes que permite continuar a niveles de mayor maduración de la in-
novación. 

Cambios o transformaciones alcanzadas 

- Formación de profesionales en ciencias sociales que reconocen en la 
investigación una manera de ejercicio profesional fundada en la cons-
trucción de conocimiento propio 

- Construcción de un referente teórico desmarcado de las apuestas 
mercantilistas y exclusivamente tecnológicas de la innovación. 

- Reconocimiento ético de la investigación en entornos comunitarios y 
sociales, crítico del extractivismo y capitalismo cognitivo

- Visibilización de experiencias con potencial innovador en territorios 
históricamente marginados.

- Apropiación de la innovación como posibilidad aplicada a la capaci-
dad de resolver problemas sociales complejos.

Transferencia de conocimiento 

- Más de 100 artículos científicos como trabajo de grado en 5 cohortes 
académicas 

- Publicación del Número 1 Revista Espacio sociológico. Dossier de 
Innovación social

- 3 simposios de innovación social como espacio para sustentación de 
trabajos finales

Nuevas apuestas derivadas de la experiencia

La continuidad propone el desarrollo de un laboratorio de innovación 
social que genere una cartografía Nacional sobre experiencias siste-
matizadas en el diplomado, aprovechando que nuestra comunidad 
académica se encuentra en diferentes zonas del país, impactando al 
egresado y los espacios laborales en los que participa. 
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CONCLUSIONES
La  innovación social es un concepto polisémico que requiere ser visto 
más allá del emprendedurismo, la responsabilidad social corporativa 
y de la infraestructura tecnológica; las iniciativas vienen desarrollán-
dose por el ser humano a lo largo de su historia, respondiendo con 
soluciones creativas a problemas, pero hasta hace pocas décadas se 
le ha dado un lugar en las Ciencias Sociales y ahora como tendencia 
en la política pública. 

La definición que, para el propósito formativo del diplomado en in-
novación social, tiene que ver con comprenderlo como un proceso 
centrado en las personas, en donde es a través de espacios de par-
ticipación y experimentación que se diseña y construyen respuestas 
que aportan a ser solución en problemáticas sociales complejas, que 
enriquezcan las prácticas de los actores involucrados y que generen 
valor social.

Es altamente probable que la crisis mundial de los últimos años, ha 
llevado a determinados territorios y comunidades, a una situación en 
que la sociedad, ante la desatención estatal para resolver necesida-
des sociales, haya decidido organizarse y buscar entre sus recursos 
todas sus potencialidades para ponerlas al servicio de las personas 
afectadas y allí se ha manifestado la innovación social autentica.

La formación en investigación para la innovación social, dota a los 
estudiantes de todas las competencias necesarias para el egreso de 
profesionales más comprometidos con sus comunidades y más holís-
ticos. Para ello, la inteligencia colectiva, la gestión de proyectos, la 
comunicación y el pensamiento crítico se configuran en los egresados 
y docentes una ruta que aporta a una manera diferente de entender 
la ciencia y su práctica social. 

La sistematización de experiencias como metodología, compuesta por 
una serie de condicionantes, fases, momentos, pasos y herramientas, 
permite una formación en la praxis investigativa que inicialmente se 
convierte en guía para identificar oportunidades, líneas de base y 
recomendaciones de mejora, las cuales organizadas y compartidas, 
generan alternativas de innovación social cada vez con mayores nive-
les de maduración. 

Identificar, comparar, evaluar, analizar como ejes principales del en-
tendimiento a profundidad tanto de las problemáticas que se presen-
tan, como de las alternativas de solución, permite reconocer prototi-
pos como evidencia para evaluar impactos esperados o si es necesario 
ajustar sus partes o componentes y a partir de allí, proponer nuevos 
modelos de intervención y explorar mecanismos novedosos frente a 
situaciones de pobreza, deterioro ambiental  y vulnerabilidad, temas 
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centrales para la innovación social pertinente.

La experiencia con la sistematización de innovaciones sociales en los 
territorios como ruta de investigación en el diplomado, evidencia la 
positiva valoración que realizan los estudiantes al reconocer sus pro-
pios entornos, mantener contacto directo y continuo con el tejido so-
cial, gubernamental y empresarial, desde la investigación y más allá 
del período de prácticas formativas, para el caso de los estudiantes 
de psicología. 

Promover desde las universidades, la generación de capital social y 
reconocer las múltiples vías para incrementarlo es un paso crucial 
para la transformación social comunitaria, sostenible e inclusiva en 
el tejido de la ciudadanía; para tal fin, se estima que es de vital im-
portancia la necesidad de promocionar y fortalecer el capital social 
del sujeto como innovador, dinamizador y agente de transformación 
social del territorio. 
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RESUMEN
Dentro de las exigencias de la evolución de la UNAD 4.0, los líderes 
deben sentirse libres para innovar y proponer en el marco de la fle-
xibilidad (Leal, 2021), partiendo de esta premisa surgió la necesidad 
de buscar una manera innovadora y de impacto social, para mitigar 
los efectos del confinamiento, ayudando a la interacción de manera 
virtual con la comunidad académica. Debido a esto, la Escuela de 
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Ciencias Básicas Tecnología e Ingeniería - ECBTI, tomó la iniciativa 
de crear un sistema interno de comunicación, para poder solventar la 
necesidad de eventos virtuales de manera simultánea y masiva. Es 
por esto que nace el “Sistema Multistreaming de Eventos en Línea - 
SIMULEL”. 

En el año 2021 SIMULEL fue adoptado por la Red de Medios y Media-
ciones Comunicacionales de la VIMEP y este año fue actualizada con 
varias funciones orientadas a la implementación de eventos híbridos, 
el módulo de posters y el uso de la analítica de datos, que sin duda 
ayuda a caracterizar a los usuarios, con el fin de poder realizar un 
análisis detallado de su comportamiento, dentro de las transmisiones.

Palabras Clave

Plataformas virtuales; Streaming; Transformación Digital; Multistrea-
ming; Sociedad del Conocimiento; Analítica de dato.

ABSTRACT
Within the demands of the evolution of UNAD 4.0, leaders must feel 
free to innovate and propose within the framework of flexibility (Leal, 
2021), based on this premise arose the need to find an innovative 
way with social impact, to mitigate the effects of confinement, helping 
interaction virtually with the academic community. Because of this, 
the School of Basic Sciences, Technology and Engineering - ECBTI, 
took the initiative to create an internal communication system, in or-
der to solve the need for virtual events simultaneously and massively. 
This is why the “Multistreaming Online Event System - SIMULEL” was 
born.

In 2021 SIMULEL was adopted by the Media and Communication Me-
diations Network of VIMEP and this year it was updated with several 
functions aimed at the implementation of hybrid events, the poster 
module and the use of data analytics, which undoubtedly helps to 
characterize users, in order to be able to perform a detailed analysis 
of their behavior,  within transmissions.

Keywords

Virtual platforms; Streaming; Digital Transformation; Multistreaming; 
Knowledge Society; Data analytics.
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DESARROLLO DE LA PONENCIA
Para comenzar con esta ponencia, entraremos en contexto con la 
necesidad que generó la pandemia del COVID 19, la cual afectó el 
desarrollo de la mayoría de las actividades laborales, entre ellas, las 
clases, eventos multitudinarios (congresos, seminarios, foros, entre 
otros…). Estas fueron suspendidas de forma presencial, generando 
así un problema de comunicación entre la comunidad y el público 
externo. En consecuencia, nace la idea de innovar tecnológicamente, 
creando plataformas digitales para mantener la continuidad de dichas 
actividades, con la experiencia y conocimiento que maneja la UNAD 
en la virtualidad.

Debido a estos inconvenientes, surgió la necesidad de crear un sis-
tema que se enfocara en el uso de software libre. En esta ponen-
cia se mostrará el caso de la plataforma “Sistema Multistreaming de 
Eventos en Línea - SIMULEL” creado por la Escuela de Ciencias Bá-
sicas Tecnología e Ingeniería - ECBTI, en el año 2020 como apoyo a 
la generación de transmisiones de eventos relacionados al uso de la 
tecnología streaming, usando APIs y software de uso libre y a su vez 
se categoriza el impacto que este ha tenido, como solución a la inte-
racción externa y apoyo a los mecanismos de transmisión de eventos 
masivos de la UNAD y aliados externos.

En el año 2021, en común acuerdo con la ECBTI, la Vicerrectoría de 
Medios y Mediaciones Pedagógicas – VIMEP y su Red de Medios y Me-
diaciones Comunicacionales, adoptó dicho sistema con el fin de poten-
cializar los procesos en las transmisiones de eventos de forma masiva 
y segura, ya que esta dependencia cuenta tanto con los mecanismos 
tecnológicos, como con el equipo humano pertinente, para entregar a 
la audiencia eventos de calidad.

Teniendo como premisa la línea temática de la UNAD 4.0, se continúan 
fortaleciendo las actividades de innovación en la acción pedagógica y 
la cultura del conocimiento, innovación e investigación. También es un 
hecho que la constante evolución tecnológica presenta oportunidades 
y desafíos para incorporar plataformas que permitan atender las de-
mandas de información y conocimiento en los diversos campos (Leal, 
2021), es allí donde se requiere de la construcción o adaptación de 
plataformas que permitan responder a estas necesidades de informa-
ción de una manera oportuna y profesional.

En este sentido, se ha podido demostrar que el uso de plataformas 
digitales, mediante el uso continuo de la tecnología, son una solución 
adecuada para estas necesidades, y son una herramienta de desarro-
llo de alto impacto en la educación en línea, y estas se centran en el 
uso de las tecnologías de streaming, las cuales permiten que la infor-
mación esté disponible de manera simplificada y segura.
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Tecnologías implementadas por SIMULEL

Dentro del desarrollo de software es importante contar con proce-
sos de calidad, lo cual es posible mediante diversas herramientas de 
control de calidad y documentación de software, entre ellas se pue-
den mencionar: Metodologías de desarrollo de software, Modelos de 
calidad de software, Pruebas de software, Gestión de configuración 
de software. SIMULEL ha implementado dichas herramientas en el 
proceso de creación, de tal manera que cumple con los requisitos de 
calidad en el desarrollo de software y cada vez más, va ampliando las 
diferentes experiencias para una mejor adaptación de los usuarios.

Gracias a la flexibilidad del uso de diferentes mecanismos tecnológi-
cos se ha evaluado diferentes herramientas que pueden impactar la 
comunicación digital y los medios de comunicación sincrónica. Dicho 
impacto ha generado en la tecnología multistreaming implementada 
por SIMULEL, lograr que un mismo evento, sea transmitido simultá-
neamente por múltiples plataformas, con la finalidad de cumplir con 
el compromiso de la universidad, de hacer llegar los contenidos de 
forma oportuna, y a la vez se puede lograr una ampliación del alcance 
de este en las diferentes salas temáticas habilitadas para su navega-
ción. El uso de lenguajes libres como php y tecnologías html y css, 
permitieron el desarrollo de una aplicación web dinámica, alojada en 
un servidor de streaming libre, con el fin de que el mismo pueda ser 
accedido de forma segura por cualquier persona, en cualquier lugar y 
con cualquier dispositivo.

Se puede mencionar que el uso de tecnologías y herramientas libres 
permite una reducción de costos, ya que no se requiere de una li-
cencia de uso, y a su vez permite contribuir con el aprendizaje sig-
nificativo y dinámico, lo cual facilita la creación de un ecosistema de 
software libre.

La incorporación de nuevas tecnologías en el campo de la educación, 
tienen como finalidad la mejora del proceso de enseñanza-aprendi-
zaje, en una constante dentro de la UNAD, y esto lleva a la evolución 
tecnológica, ya que se encuentra en constante cambio, llevando a la 
necesidad de establecer nuevas estrategias, con el fin de facilitar el 
acceso a la información, al conocimiento y al desarrollo de las compe-
tencias de los estudiantes y público externo (Joyanes, 2017).

La pedagogía dentro de la comunicación digital

La comunicación digital es una herramienta de enseñanza y aprendi-
zaje que permite la interacción entre los participantes a través de me-
dios tecnológicos, esto determina la interconexión entre diversas per-
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sonas, en cualquier lugar y en cualquier momento. La comunicación 
digital sirve como un medio de enseñanza y aprendizaje significativo, 
dentro de un proceso educativo, el cual contribuye a que los partici-
pantes de una experiencia de aprendizaje tengan la oportunidad de 
interactuar de manera presencial y/o a distancia, y esta interacción se 
puede lograr a través de múltiples medios electrónicos como: E-mail: 
electrónico, foros, chats, videoconferencias, entre otros.

Dentro de la comunicación digital podemos mencionar la comunica-
ción mediada por pantallas, la cual se refiere a la interacción entre las 
personas a través de dispositivos electrónicos, esto produce la ne-
cesidad de establecer una serie de estrategias educativas, con el fin 
de optimizar los resultados en la comunicación. Actualmente existen 
múltiples herramientas tecnológicas que permiten la interacción en 
tiempo real entre las personas, tales como las redes sociales, sof-
tware de comunicación sincrónica o asincrónica, entre otros. Según el 
portal Internet World Stats, “3196 millones de personas están activas 
en redes sociales y más de 5000 son usuarios de dispositivos móviles 
al rededor del mundo” (Rodríguez & Rogel, 2019), esto nos da una 
idea de la cantidad de personas que están conectadas en la actuali-
dad, y esto nos lleva a la necesidad de establecer nuevas estrategias 
de enseñanza y aprendizaje, con el fin de aprovechar las herramien-
tas de comunicación.

Según la revista Digital Information World “en un minuto se hacen 
más de 3.7 millones de búsquedas en Google, se observan más de 
4.4 millones de videos en Youtube, se comparten más de 3.8 millones 
de mensajes vía WhatsApp y en promedio se generan más de 600 
mil logins en Facebook e Instagram”(Rodríguez & Rogel, 2019), esta 
información nos da una idea de la cantidad de datos que se manejan 
en la actualidad, nos permite establecer una serie de estrategias de 
gestión de la información, con el fin de poder procesar y analizar los 
datos de una manera rigurosa y detallada.

El análisis de datos como herramienta estadística

La estadística se puede entender como una ciencia que estudia la 
recolección de datos, el análisis de estos y la interpretación de los 
resultados (Barreto-Villanueva, 2012), esto nos lleva a la necesidad 
de tener un buen manejo de los datos, ya que estos permiten la toma 
de decisiones en cualquier ámbito. La estadística también se puede 
entender como un conjunto de métodos que nos permiten recabar, 
organizar, analizar, interpretar y presentar información cuantitativa 
(Barreto- Villanueva, 2012), generando el análisis de datos por medio 
de una serie de métodos y técnicas, con el fin de extraer la informa-
ción con el fin de plantear mejoras y entregar los resultados del com-
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portamiento de los participantes.

Una de las mejoras que se han realizado a la plataforma SIMULEL en 
su versión 2.0, es la implementación del uso de Google Analiytics, el 
cual permite el rastreo y el análisis de los datos de las transmisiones 
de eventos, con el fin de obtener estadísticas y reportes de estas, lo 
cual nos permite tomar un panorama más amplio sobre las necesida-
des del usuario.

El uso de Google Analytics nos permite obtener información deta-
llada de la actividad de los usuarios en la plataforma, de tal manera 
podemos obtener estadísticas de las transmisiones de eventos, como 
el número de vistas, el tiempo de reproducción, el número de repro-
ducciones, el dispositivo utilizado, entre otros. También nos permite 
obtener información de las interacciones realizadas por los usuarios 
en la plataforma, como los eventos, las impresiones, entre otros.

En la actualidad existen herramientas de análisis de datos, tanto li-
bres como de pago, y cada una de ellas cuenta con un conjunto de 
características y funciones que las hacen únicas. Según el portal de 
tecnología ZDNet, Google Analytics es la principal herramienta de aná-
lisis web gratuita, con más del 70% de las cuotas de mercado, esto 
nos da una idea de la popularidad de esta herramienta, y nos lleva a la 
necesidad de establecer una serie de estrategias de análisis de datos, 
con el fin de poder extraer la información de una manera oportuna y 
pertinente.

Desde el eje temático 2 dirigido a la formación para la investigación e 
innovación con impacto social, esta herramienta (SIMULEL) promue-
ve a la comunicación tanto interna como externa sin ningún tipo de 
limitación, desde la conectividad, uso de sistemas computacionales, 
multiplataforma, incentivando a la investigación y abriendo espacios 
a la transformación digital en la educación.

El sistema SIMULEL aporta en gran medida a las responsabilidades 
sustantivas de la UNAD 4.0, específicamente en la formación integral 
del individuo ya que, mediante el uso de tecnologías mediadas por las 
TIC, el individuo se ve involucrado en diferentes espacios formativos 
de forma sincrónica y asincrónica con el fin de mejorar tanto acadé-
micamente como sus habilidades y destrezas en entornos virtuales de 
aprendizaje.

Desde el punto de vista de la proyección institucional se ha tenido 
diferentes alcances fuertes con diferentes instituciones del orden na-
cional, tanto públicas como privadas como: la Asociación Colombiana 
de Facultades de Administración - ASCOLFA, MinAmbiente, MinEdu-
cación, entre otras, permitiendo visualizar y posicionar a la UNAD en 
el sector educativo, como aliada estratégica y pionera en el uso de 
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desarrollos tecnológicos para la educación y la comunicación. 

CONCLUSIONES
En conclusión, se puede mencionar que el uso de plataformas digi-
tales, mediante el uso de la tecnología, son una solución adecuada 
para estas necesidades, y son una herramienta de desarrollo de alto 
impacto en la educación en línea, y estas se centran en el uso de 
las tecnologías de streaming, las cuales permiten que la información 
esté disponible de manera interactiva.

La plataforma SIMULEL ha permitido la transmisión de eventos de 
forma segura y oportuna, y ha contribuido al desarrollo de la cultura 
digital en la UNAD. La plataforma también ha generado el desarrollo 
de nuevas competencias digitales en los participantes en el entor-
no académico, como el uso de tecnologías de streaming, el uso de 
plataformas de comunicación, el uso de herramientas de gestión de 
información, junto con el análisis de datos.

A partir de esta experiencia, se puede mencionar que el uso de pla-
taformas digitales es una tendencia en el campo de la educación, y 
que el uso de estas herramientas nos permite estar al día con la 
evolución tecnológica, estableciendo nuevas estrategias de enseñan-
za y aprendizaje, con el fin de facilitar el acceso a la información, al 
conocimiento y al desarrollo de las competencias de los estudiantes.
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RESUMEN
El fitomejoramiento es la disciplina de las ciencias biológicas, respon-
sable de la creación de las nuevas variedades o híbridos de especies 
vegetales con características de importancia económica mejoradas, 
como: altos rendimientos, resistencia a las principales plagas y en-
fermedades, adaptación a las diferentes condiciones de clima y suelo, 
precocidad, mayor contenido nutricional, y excelente presentación en-
tre otras, lo cual se logra alterando o modificando la herencia genética 
de las plantas. Por tanto, el fitomejoramiento ha contribuido en forma 
decisiva al incremento de la producción agrícola desde los mismos 
inicios de la agricultura. Hoy en día los notables avances científicos en 
las ciencias ómicas y sus aplicaciones en el mejoramiento genético, 
especialmente en identificación y localización de genes de valor, han 
facilitado los procesos de obtención de variedades mejoradas. El gran 
cúmulo de información científica producida por las distintas ciencias 
en las que se fundamenta el fitomejoramiento, requiere que el estu-
diante profundice en las temáticas de su interés particular, y se fun-
damente en los diferentes métodos modernos de fitomejoramiento 
que le permitan identificar las características de mejor adaptabilidad 
y mayor producción de las especies vegetales nativas o tradicionales 
y su aplicación a fin de mejorar las condiciones socioeconómicas de 
las comunidades agrícolas. 

Palabras clave

Biodiversidad, Cruzamiento, Híbrido, Mejoramiento vegetal, Variabili-
dad genética.
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ABSTRACT
Plant breeding is the discipline of biological sciences, responsible for 
the creation of new varieties or hybrids of plant species with im-
proved characteristics of economic importance, such as: high yields, 
resistance to major pests and diseases, adaptation to different cli-
mate conditions and soil, earliness, higher nutritional content, and 
excellent presentation among others, which is achieved by altering 
or modifying the genetic heritage of plants. Therefore, plant breeding 
has contributed decisively to the increase in agricultural production 
since the very beginning of agriculture. Nowadays, the notable scien-
tific advances in the omic sciences and their applications in genetic 
improvement, especially in the identification and location of valuable 
genes, have facilitated the processes of obtaining improved varieties. 
The great amount of scientific information produced by the different 
sciences on which plant breeding is based, requires that the student 
delve into the topics of his particular interest, and be based on the 
different modern methods of plant breeding that allow him to identify 
the characteristics of better adaptability and increased production of 
native or traditional plant species and their application in order to im-
prove the socioeconomic conditions of agricultural communities.

Keywords

Biodiversity, Crossbreeding, Hybrid, Plant improvement, Genetic va-
riability.

Uno de los grandes retos para el país es el aprovechamiento pleno del 
potencial vegetal para diversificar la producción y las características 
de resistencia a estreses ambientales, enfermedades y plagas, que se 
ha generado a lo largo de millones de años de evolución, y así reducir 
la dependencia de insumos de síntesis. 

Existen dos maneras de hacer el mejor aprovechamiento potencial de 
la diversidad: i) A partir de la biotecnología y la ingeniería genética. 
ii) A partir de sistemas de producción más diversos. Esta segunda 
estrategia, de generación y adopción de sistemas productivos, basa-
dos en la utilización de una gran variedad de especies, que permitan 
construir ecosistemas con menor dependencia de insumos agrícolas, 
y a su vez aumenten la productividad y la sostenibilidad.

Con certeza el mejoramiento genético tradicional seguirá siendo una 
importante opción para el mejor aprovechamiento de la diversidad. 
Sin embargo, la enorme biodiversidad vegetal que poseemos, no nos 
permite aprovecharla en su integridad, que, si bien representa un 
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mundo de oportunidades para el país, no disponemos de la capacidad 
humana y económica para enfrentar ese monumental reto.

Con la finalidad de potenciar la capacidad del país para el desarrollo 
y obtención de nuevas variedades vegetales, se debe promover y 
financiar estrategias de uso y aprovechamiento de los recursos ge-
néticos de la nación, con utilización de métodos convencionales y 
mejoramiento genómico, que contribuyan a elevar la competitividad 
y sostenibilidad de nuestra agricultura.

Para lograr esos propósitos es necesario, previo a iniciar actividades 
de mejora genética, definir y aplicar criterios nítidamente relaciona-
dos con la pertinencia de los nuevos materiales genéticos para aten-
der las demandas formuladas por el sector productivo. También, defi-
nir un conjunto de especies prioritarias, que satisfagan el requisito de 
generar el mayor impacto social, económico y ambiental para el país.

El contenido del curso se involucra consideraciones en torno a la ges-
tión del mejoramiento de plantas, soportadas entre otros en los si-
guientes lineamientos:

Aprovechamiento de nuestra enorme biodiversidad genética y 
de las capacidades requeridas para la obtención de nuevas variedades 
y con ellas de nuevas oportunidades de mercado, con utilización de 
métodos convencionales y de mejoramiento genómico que nos per-
mitan elevar la competitividad y sostenibilidad de nuestra agobiada 
agricultura.

Definir un conjunto de especies prioritarias bajo el requisito de 
generación del mayor impacto social, económico y ambiental para el 
país. Valorar las opciones disponibles para abordarlo y definir la mejor 
solución, que deberá ser evaluada a través de la cuantificación de la 
relación beneficio / costo social, económico y ambiental que justifi-
que el patrocinio económico del estado mediante aporte de recursos 
requeridos con visión y objetivos de largo plazo, bajo el compromiso 
de aportar a la solución de problemas prioritarios que afectan la pro-
ducción agrícola.

Aprovechar el repositorio genético existente en nuestros recursos 
genéticos, en la originalidad y endemismo de las especies a impulsar, 
bajo las condiciones edafo climáticas y diversidad de agroecosiste-
mas, etc.
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Seguridad alimentaria, sustitución de cultivos ilícitos, opcio-
nes productivas para implementar la política de restitución de tierras, 
post conflicto y oportunidades para reinsertados, especie (s) de con-
sumo básico de alta demanda interna, especie (s) trascendente para 
la geopolítica nacional (Zonas poco desarrolladas) y oportunidades 
para TLC y otro mercado, otros.

Valoración de impactos desde los ejes temáticos. Realice un 
análisis del impacto de la experiencia y su contribución a las prácticas 
pedagógicas, responsabilidades sustantivas y proyección institucional 

En general, la cantidad y calidad del fitomejoramiento científico que 
actualmente se lleva a cabo en el país, no cubre completamente ni las 
necesidades ni los objetivos nacionales en esta área. Los principales 
obstáculos que se señalan son:

- El empleo de metodologías de fitomejoramiento con énfasis en ob-
tención de híbridos en algunas especies.

- El énfasis en rendimiento/hectárea.

- El enfoque de amplia adaptabilidad para variedades de economía 
campesina.

- La subutilización del germoplasma local.

- El desconocimiento de las prácticas locales de mejoramiento.

Estos obstáculos se podrían superar razonablemente mediante la uti-
lización de nuevos enfoques de mejoramiento como el de sosteni-
bilidad; el desarrollo de estrategias para el fomento y validación de 
la agricultura tradicional y la creación y transferencia de tecnologías 
adecuadas a estos nuevos enfoques.

Las variedades derivadas de las actividades nacionales de fitomejora-
miento revisten una gran importancia para los agricultores comercia-
les y son empleadas en menor escala por los pequeños agricultores, 
quienes utilizan sus propias variedades, más adaptadas a sus siste-
mas productivos, mientras que son de poco interés para las comu-
nidades indígenas y algunas comunidades locales más aisladas, las 
cuales dependen casi exclusivamente de sus mismas semillas.

En general los agricultores participan muy poco de las actividades de 
fitomejoramiento y evaluación de variedades. Su participación se li-
mita a la evaluación final de las posibles nuevas variedades, facilitan-
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do áreas para las pruebas regionales de rendimiento y multiplicando 
líneas promisorias en lotes comparativos.

a - Lograr el máximo aprovechamiento de los recursos fitogenéticos.

b - Ventajas de la diversidad genética en el diseño de variedades me-
joradas.

c - Desventajas o dificultades para este tipo de variedades mejoradas

d - Métodos de mejora para ampliar la diversidad genética.

e - Importancia e impactos de este tipo de cultivares.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
Por medio del curso, se logra poder involucrar a los estudiantes en 
una nueva visión de aprovechamiento de los recursos genéticos de la 
nación, mediante el desarrollo de actividades de pre-mejoramiento, 
con avance de las primeras generaciones de hibridación por parte de 
ellos (especialmente la F1), en el mejoramiento de las variedades 
tradicionales y/o criollas en procura del desarrollo socioeconómico de 
las comunidades rurales

Que el estudiante asume compromisos de responsabilidad y ética, 
consigo mismo y con los agricultores menos favorecidos y con la pro-
tección de la diversidad genética, promoviendo el mejoramiento de 
material vegetal criollo o tradicional.
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RESUMEN
En el marco del Plan Institucional de Capacitación del Ministerio del 
Trabajo, contemplado para la vigencia 2022, se gestionó un convenio 
de carácter interadministrativo entre esta Entidad y la Universidad 
Nacional Abierta y a Distancia UNAD. De esta manera, a través del 
desarrollo de diez procesos de formación dirigidos a funcionarios pú-
blicos del Ministerio del Trabajo, la Universidad busca generar una 
apuesta en términos académicos y formativos que permita transfor-
mar los procesos de capacitación de los servidores públicos, mediante 
la combinación de metodologías de aprendizaje que integren las he-
rramientas tecnológicas de las plataformas digitales, con las relacio-
nes e interacciones presenciales que se generan en las aulas de clase.  

En este sentido, y reconociendo la importancia de fortalecer los pro-
cesos educativos frente a los retos sociales, culturales y tecnológicos 
que trajo consigo la pandemia derivada del COVID 19, la Universidad 
Nacional Abierta y A Distancia se encuentra desarrollando la fase de 
alistamiento de estos Cursos, bajo la construcción de contenidos te-
máticos que fortalezcan en términos de herramientas prácticas y teó-
ricas, el hacer y el ser, respecto a los conocimientos y habilidades de 
los servidores públicos del Ministerio del Trabajo en temas de interés 
priorizados por los mismos funcionarios de la Entidad. 

Lo anterior, en aras de potenciar la calidad educativa del mencionado 
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Plan Institucional de Capacitación, en su articulación con “los proce-
sos pedagógicos y en consonancia con los propósitos de formación, 
mediante la interacción en redes de docentes y estudiantes con el 
uso intensivo de las TIC” (Universidad Nacional Abierta y a Distancia, 
2022). Finalmente, se precisa que estas metodologías de aprendizaje 
se vuelven funcionales e innovadoras, gracias al trabajo en equipo 
del personal docente, el equipo gráfico y las experiencias exitosas de 
las partes que integran el proyecto; con el ánimo de realizar ajustes 
concomitantes a la implementación del proyecto. 

Palabras Clave

• Educación a distancia: Educación impartida a distancia utili-
zando las tecnologías de la información/comunicación: radio, televi-
sión, teléfono, correspondencia, E-mail: electrónico, teleconferencia, 
cd-roms, o en línea; 

• Enseñanza multimedia: Educación asistida por medios, que 
permite la integración de más de un medio en una presentación o 
módulo de instrucción;

• Formación: Proceso educativo sistemático por el que uno de-
sarrolla nuevas capacidades; 

• Tecnología de la información: Incluye la tecnología relacio-
nada con los sistemas de gestión de bases de datos y de distribución 
de información, como los sistemas de telegestión, las redes de termi-
nales, los sistemas videotex o la micrografía;

• Tecnología educacional: Teoría y aplicación metódica de los 
medios de comunicación a las funciones educativas;

• Servicio: Se refiere a los servicios ofrecidos por los gobiernos 
y a los servicios privados previo pago (UNESCO, 2019). 

ABSTRACT
Within the framework of the Institutional Training Plan of the Ministry 
of Labor, contemplated for 2022, an inter-administrative agreement 
was negotiated between this entity and the Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia UNAD (National Open and Distance University). 
In this way, through the development of ten training processes aimed 
at public servants of the Ministry of Labor, the University seeks to 
generate a bet in academic and formative terms that allows transfor-
ming the training processes of public servants, through the combina-



333

tion of learning methodologies that integrate the technological tools 
of digital platforms, with the relationships and face-to-face interac-
tions that are generated in classrooms. 

In this sense, and recognizing the importance of strengthening the 
educational processes in the face of the social, cultural and technolo-
gical challenges due to the Covid 19, the Universidad Nacional Abierta 
y A Distancia is developing the preparation phase of these courses, 
under the construction of thematic contents that strengthen in terms 
of practical and theoretical tools, the doing and being, regarding the 
knowledge and skills of the public servants of the Ministry of Labor in 
topics of interest prioritized by the same officials of the Entity. 

Above, in order to enhance the educational quality of the mentioned 
Institutional Training Plan, in its articulation with "the pedagogical 
processes and in line with the training purposes, through the inte-
raction in networks of teachers and students with the intensive use 
of ICT" (Universidad Nacional Abierta y a Distancia, 2022). Finally, it 
is specified that these learning methodologies become functional and 
innovative, thanks to the teamwork of the teaching staff, the graphic 
team and the successful experiences of the parties that integrate the 
project; with the aim of making concomitant adjustments to the im-
plementation of the project. 

Keywords

• Distance education: Education imparted at a distance throu-
gh the use of information/communication technology: radio, TV, the 
telephone, correspondence, E-mail:, videoconferencing, audioconfe-
rencing, cd-roms, or online.

• Multimedia instruction: Integration of more than one me-
dium in a presentation or module of instruction.

• Training: Systematic educative process by which one learns 
new skills.

• Information technology: Includes technology for data base 
management systems, as well as for information distribution, such 
as teleprocessing systems, networks of terminals, videotex systems, 
micrography, etc.

• Educational technology: Theory and application of educatio-
nal media in a systematic way; 

• Employment services: Services provided officially by gover-
nments as well as those run on a private fee-paying basis (UNES-
CO,2019).
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DESARROLLO DE LA PONENCIA 

A. Descripción de la experiencia pedagógica innovadora

La Universidad Nacional Abierta y A Distancia, a través de su Vice-
rrectoría de Inclusión Social para el Desarrollo Regional y la Proyec-
ción Comunitaria, se encuentra implementando una serie de acciones 
pedagógicas, que integran elementos asociados a la tecnología edu-
cacional y a la enseñanza multimedia, para el cumplimiento del obje-
to y de las obligaciones del Contrato Interadministrativo No. 576 de 
2022, suscrito entre el Ministerio del Trabajo y la Universidad Nacional 
Abierta y A Distancia -UNAD, que tiene por finalidad:

“Prestar los servicios de capacitación para los servidores públicos 
del Ministerio del Trabajo de conformidad con la Resolución 5607 de 
2019, con el fin de ejecutar el Plan Institucional de Capacitación -PIC- 
vigencia 2022, y así fortalecer sus habilidades y competencias”, a tra-
vés de programas de aprendizaje y espacios que faciliten la construc-
ción y transferencia de conocimientos, incrementando el desempeño 
institucional y el alcance de los objetivos institucionales de acuerdo 
con la metodología establecida en la guía para la formulación del PIC 
2020-2030 del DAFP y a la identificación de necesidades de los ser-
vidores públicos del Ministerio del Trabajo” ( Ministerio del Trabajo, 
2022, p.1).  

Así pues, este proceso de aprendizaje dirigido a servidores públicos 
del Sector Trabajo, se desarrolla a partir de diez (10) ítems de forma-
ción, que se enuncian en la siguiente tabla:

Tabla 1. 
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Nota: Esta tabla evidencia los ítems o cursos de formación consigna-
dos en el Contrato Interadministrativo 576 de 2022. Ministerio del 
Trabajo (2022, p.1).

Al respecto, es pertinente señalar que estos ítems de formación se 
realizan bajo tres componentes metodológicos que se incluyen en el 
Plan Institucional de Capacitación de la Entidad, a saber: 1) Apren-
dizaje Híbrido; 2) Aprendizaje autónomo en Plataforma Moodle; y 3) 
Aprendizaje Sincrónico mediante la herramienta Teams. 

El aprendizaje híbrido integra procesos de formación de carácter pre-
sencial, que impulsan la interacción vivencial para el intercambio de 
experiencias, en torno a la construcción colectiva del conocimiento. 
Así como el uso de herramientas TIC, que comprenden la creación y 
puesta en marcha de un micro sitio en el cual se alojen y refuercen 
los contenidos temáticos de cada módulo, y encuentros sincrónicos de 
manera virtual, que permitan retroalimentar el desarrollo del curso en 
general. Todo ello, con base en instrumentos tecnológicos interacti-
vos, cercanos y asequibles para los servidores públicos. 

Por su parte, el aprendizaje autónomo en la Plataforma “Moodle Ver-
sion 2017111304.00 Release '3.4.4 (Build: 20180709)' Campus vir-
tual del Ministerio del Trabajo”, está orientado a la construcción y digi-
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talización de cuatro cursos, que garanticen el acceso de los servidores 
públicos a lo largo del tiempo, e incorporen herramientas visuales, 
conceptuales y prácticas para facilitar la apropiación de los contenidos 
de cada ítem. 

Lo anterior, teniendo en cuenta que como lo sostienen Arias, Sandía & 
Mora (2012) “el empleo de las herramientas tecnológicas interactivas 
como soporte de la didáctica, ha generado demandas de estrategias 
que faciliten y orienten su uso en la educación interactiva a distancia” 
(p.22). Desafío que durante la implementación del convenio, se ha 
convertido en un pilar de las acciones de construcción, gestión, mon-
taje y digitalización de los cursos. 

Finalmente, en este proceso de formación también se fortalece el 
uso de metodologías de Aprendizaje sincrónico, específicamente me-
diante la herramienta Teams, que facilitan la interacción directa entre 
los docentes y los funcionarios públicos del Ministerio del Trabajo, 
para validar al otro como parte del proceso de construcción del co-
nocimiento. Al reconocer que “las tecnologías son concebidas como 
mediadoras en los procesos de enseñanza y aprendizaje y suponen 
que las capacidades no son algo fijo, sino que también se definen en 
la interacción entre las capacidades del estudiante y las herramientas 
que emplea en estos procesos” (Romero, González, García y Lozano, 
2018, p.88).  

B. Valoración de impactos desde el eje temático de “Forma-
ción para la investigación e innovación con impacto social”

 

Bajo este contexto, y precisando que de acuerdo con el Departamen-
to Administrativo de la Función Pública (2020) el servicio se entiende 
como “el conjunto de acciones o actividades de carácter misional di-
señadas para incrementar la satisfacción del usuario, dándole valor 
agregado a las funciones de la entidad”, es posible sostener que la 
integralidad de las metodologías de aprendizaje digital e híbrido, for-
talecen y facilitan el aprendizaje de los funcionarios del Ministerio del 
Trabajo, y con ello, robustecen sus competencias en favor del servicio 
público y del desempeño institucional. 

Esto último, debido a que la combinación de herramientas tecnoló-
gicas y presenciales de enseñanza que reconozcan las particularida-
des de los alumnos, se constituye en una apuesta de transformación 
académica dirigida a los servidores públicos del Sector. La cual logra 
aclarar conocimientos a través de herramientas TIC cercanas a los 
funcionarios, fortalecer las habilidades blandas de los funcionarios 
mediante las jornadas presenciales para el aprendizaje mutuo, y me-
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jorar las competencias en materia tecnológica frente al uso de plata-
formas digitales. 

Apuesta de formación que además se nutre con el intercambio de ex-
periencias entre los equipos docentes, gráfico, técnico y académico; 
compuestos por perfiles interdisciplinarios y complementarios para 
cada ítem. Impulsando de esta forma, como lo segura el Programa 
Iberoamericano para el Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur, su 
integración en estrategias de gestión institucional que tengan el po-
tencial de estimular el aprendizaje continuo y la capacidad de innovar 
durante todo el proceso de enseñanza (2021). 

No obstante, también es cierto que pese a las ventajas de estas me-
todologías de formación, los sistemas educativos a distancia “repre-
sentan diversos desafíos en los distintos niveles, en parte debido a 
que generalmente la educación virtual ha sido más trabajada en el 
contexto universitario” (Exposito y Marsollier, 2020, p.3). A lo cual, se 
suma el hecho de que la edad promedio de los funcionarios de la En-
tidad oscile entre los 54 y 60 años; factor que si bien no determina la 
capacidad de aprendizaje de las personas, si influye respecto al cono-
cimiento de las herramientas tecnológicas que están en actualización 
permanente y son usadas como recursos de aprendizaje. 

Es por esto que, en aras de facilitar el acceso de los servidores pú-
blicos a dichas plataformas y herramientas formativas digitales, en 
términos de igualdad, oportunidad y asequibilidad, se avanzó en la 
vinculación de una persona que ejecute las funciones como Mesa de 
Ayuda, de manera transversal al desarrollo de todos los ítems, para 
garantizar un acompañamiento permanente que aporte a la calidad 
en el proceso de aprendizaje, tanto para los docentes como para los 
servidores públicos que participan.  

Así pues, se espera fortalecer la proyección institucional de la Univer-
sidad, en el marco de los procesos de capacitación y formación que 
se impulsan desde el nivel gubernamental, a través de la implemen-
tación efectiva de este proyecto, bajo pilares de calidad, planeación 
estratégica, actualización y adaptación de plataformas digitales al 
servicio de la educación a la cual tienen acceso los servidores públi-
cos, y desarrollo de metodologías híbridas que fortalezcan el servicio 
público de las Entidades Nacionales, al robustecer sus habilidades y 
conocimientos para el ser y el hacer.
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RESUMEN
Uno de los problemas que han tenido que afrontar, los ganaderos 
Colombianos, es el alto costo de los fertilizantes de síntesis indus-
trial, llegando a valores insostenibles, que han dado como resultado 
bajas en la producción de alimentos así como también forraje para la 
explotación ganadera, una de las opciones que nos ofrece la estadís-
tica, es su área de estadística espacial, en esta área acorde al tipo de 
datos se aplican diferentes técnicas, una de ellas es la Geoestadística 
que como lo indica Giraldo(2015) las ubicaciones, provienen de un 
conjunto continuo de datos, seleccionadas a juicio del investigador, 
en estos conjuntos continuos de datos se incluyen los niveles de ma-
croelementos y microelementos del suelos, que junto con los conteni-
dos de materia orgánica, niveles de Aluminio y Potencial de Hidrógeno 
son las criterios de base para el manejo técnico de la fertilización con 
análisis de suelos, en este orden de ideas, para responder al problema 
de alto precio de fertilizantes, surge una alternativa en las técnicas 
Geoestadísticas y para modelar la fertilidad de suelos, se ha de usar 
la técnica del Kriging, que  permite saber si un elemento del suelo, 
es factible de ser modelado y de ser así seleccionar el mejor modelo 
acorde al comportamiento de la semivarianza, con esta técnica un 
conjunto de datos continuo de macro y microelementos en suelos, 
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procedente de un muestreo, para ciertos elementos autocorrelaciona-
dos especialmente, es factible de ser modelado, y luego interpolado 
en los sitios no muestreados, plasmando los resultados en un mapa 
que se convierte en una herramienta de gran utilidad, para el manejo 
racional de la fertilización, pues muestra el perfil diferencial de niveles 
del elemento en campo, permitiendo aplicar una dosis diferencial de 
fertilizante, y no como se desarrolla de manera tradicional una dosis 
promedio para todo el terreno, con aplicación de las técnicas geoes-
tadísticas se genera un nuevo horizonte al manejo de la fertilización, 
donde se trabaja en diferentes zonas geográficas, y se da respuesta a 
una necesidad sentida de los productores, herramientas para el ma-
nejo de dosis localizadas de fertilizantes tanto orgánicos así como los 
inorgánicos de síntesis industrial.

Palabras clave 

Geoestadística, Fertilizantes, Kriging, Modelos, Semivarianza, Inter-
polación.

ABSTRACT
One of the problems that Colombian ranchers have had to face is 
the high cost of industrial synthetic fertilizers, reaching unsustainable 
values, which have resulted in low food production as well as fodder 
for livestock exploitation, One of the options offered by statistics is 
its area of   spatial statistics, in this area according to the type of data, 
different techniques are applied, one of them is Geostatistics, which, 
as indicated by Giraldo (2015), in these locations, come from from a 
continuous set of data, selected at the discretion of the researcher, in 
these continuous data sets the levels of macroelements and micro-
elements of the soil are included, which together with the contents 
of organic matter, levels of Aluminum and Hydrogen Potential are the 
criteria of basis for the technical management of fertilization with soil 
analysis, in this order of ideas, to respond to the problem of high price 
of fertilizer Before, an alternative arises in Geostatistical techniques 
and to model soil fertility, the Kriging technique must be used, which 
allows knowing if a soil element is feasible to be modeled and if so, 
select the best model according to the behavior of the semivariance, 
with this technique a set of continuous data of macro and microele-
ments in soils, coming from a sampling, especially for certain auto-
correlated elements, is feasible to be modeled, and then interpolated 
in the non-sampled sites, capturing the results in a map that becomes 
a very useful tool for the rational management of fertilization, as it 
shows the differential profile of element levels in the field, allowing 
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a differential dose of fertilizer to be applied, and not as a traditional 
dose is developed average for the entire terrain, with the application 
of geostatistical techniques, a new horizon is generated for the man-
agement of fertilization. n, where it works in different geographical 
areas, and responds to a felt need of the producers, tools for manag-
ing localized doses of both organic and inorganic fertilizers of indus-
trial synthesis.

Keywords 

Geostatistics, Fertilizers, Kriging, Models, Semivariance, Interpola-
tion.

Como se indicó anteriormente uno de los grandes problemas que en 
la actualidad enfrentan los agricultores y ganaderos es el elevado 
precio de los fertilizantes, en nuestro país son contadas las empre-
sas que fabrican fertilizantes, y el no disponer de herramientas que 
ayuden a la mejora en la aplicación técnica de los mismos, conduce a 
gastos innecesarios, una de las posibles salidas al problema está por 
el lado de la estadística espacial, en una de sus divisiones que es la 
geoestadística, que trabaja variables de tipo continuo, bajo la técnica 
de Kriging, con varias opciones acorde a las condiciones, donde una 
de las más usadas son el Kriging Ordinario y el Kriging Universal, en-
tre los datos de tipo continuo en la explotación ganadera son de vital 
importancia, los niveles de marco y microelementos en suelos que 
junto con el nivel de materia orgánica y el Potencial de Hidrógeno, 
constituyen la base para el manejo técnico de la fertilización, bajo el 
desarrollo de análisis de suelos, con estos datos se ejecuta un test 
de verificación de la autocorrelación espacial, en este caso usamos el 
Test de I Moran, si se verifica está condición, se procede a continuar, 
con el desarrollo de un modelo inicial, que lleva los ejes coordenados 
Este y Norte, y se verifica que por lo menos, uno sea significativo para 
desarrollar Kriging Universal, de lo contrario, se desarrolla un Kriging 
Ordinario, y luego determinar el tipo de Kriging, se desarrolla el semi-
variograma empírico o experimental, y con este se determina el mejor 
modelo, que se ajuste al mismo, con el tipo de Kriging y el modelo de 
semivariograma seleccionado, se procede a desarrollar la interpola-
ción bajo una grilla de puntos a interpolar entre los datos muestrados, 
es importante aclarar que en las investigaciones desarrolladas por la 
Ecapma Unad, hemos trabajo está técnica con menos de 50 mues-
tras, aunque la literatura indica que se puede trabajar como mínimo 
50 muestras, se ha desarrollado está técnica con un número inferior a 
este valor, pero no se aconseja que este valor este por debajo de 40, 
es importante que la distancia entre puntos trabajada sea de 100 me-
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tros, para el manejo de suelos ganaderos en ladera, con estas consi-
deraciones prácticas se propone desarrollo de actividades de apoyo a 
investigadores, para el uso de la técnica de Kriging como herramienta 
de manejo de dosis localizadas de fertilizantes, que se ajustan acorde 
a los valores de la interpolación desarrollada y plasmada en un mapa, 
que es la herramienta de manejo racional de las dosis de fertilización, 
contrario a lo que se desarrolla tradicionalmente un muestreo global 
del sistema finca y una dosis promedio en los lotes.

El proceso propuesto de apoyo a investigadores se plantea en las si-
guientes fases:

Primera fase

Identificación de productores con explotaciones ganaderas empresa-
riales que posibiliten el desarrollo del proceso.

Segunda fase

Consecución de los recursos para costear el desarrollo del procesa-
miento de las muestras de suelos.

Tercera fase

Toma de las muestras de suelos, esta fase se desarrolla con ahoya-
dora de motor pues en los suelos ganaderos, uno de los principales 
problemas que se presenta es la compactación, es talvez la fase de 
más tiempo y cuidado.

Cuarta fase 

Procesamiento de las muestras en laboratorio, se desarrolla un aná-
lisis completo se suelos que comprende caracterización y elementos 
menores.

Quinta fase

Comprende el desarrollo del procesamiento de los datos y la elabora-
ción del informe final, es la fase que desarrolla el consultorio estadís-
tico Ecapma, es la puntada final del proceso y es la materialización del 
actuar de los investigadores, en mapas de interpolación de los ma-
croelementos ó microelementos, en primera instancia se propone tra-
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bajar con los macroelementos Nitrógeno, Fósforo y Potasio, que son 
en los que más gastan los ganaderos con la aplicación de fertilizantes.

En esta fase se genera el informe final y es importante la socialización 
al gremio productivo y a la comunidad académica.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
En el tema de geoestadística con aplicación de la técnica de Kriging 
se resalta la investigación desarrollada por Parra & Benitez (2021) 
este proyecto contó con el apoyo de consultorio, resaltando que bajo 
la técnica de Kriging fue posible modelar los Macroelementos Fósforo 
y Potasio, destacándose este último por su alineación  en el resumen 
estadístico descriptivo de los datos interpolados, con el resumen es-
tadístico descriptivo de los datos originales de muestras tomadas en 
campo, los mapas de estos macroelementos serán de gran utilidad 
para los ganaderos, pues desarrollaran ajustes de la fertilización apli-
cando las dosis acorde a los niveles interpolados, lo que conduce a 
ahorros en las aplicaciones de fertilizantes, estos ahorros redundan 
en una mayor rentabilidad de la explotación, lo cual contribuye a la 
sostenibilidad de la explotación.

Como conclusión final podemos decir que la aplicación de la técnica 
geoestadística como el Kriging es una importante herramienta en el 
manejo de la fertilización en la producción ganadera, con miras a op-
timizar la fertilización y bajar los costos de producción, respondiendo 
a una necesidad del sector productivo, lo cual abre espacio para el 
desarrollo de trabajos de investigación, apoyados por el consultorio 
estadístico Ecapma, aportando a las necesidades de investigación del 
sector ganadero de gran importancia en nuestro país.
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RESUMEN
La ponencia presenta la experiencia que compromete acciones de 
Apropiación Social de Conocimiento -ASC- en el marco de ejecución 
de un proyecto de investigación financiado con recursos del Sistema 
General de Regalías. Las acciones de ASC desarrolladas: Escuelas de 
Campo para Agricultores – ECAs- y diálogo de saberes, como parte 
del diseño metodológico del proyecto,  se adelantaron con el objetivo 
de lograr la participación de la población desde la fase de formulación, 
hasta la integración de los saberes locales al análisis de los resultados 
de la investigación.  Se presenta como avance de impacto la vincula-
ción de 120 pequeños productores, quienes, a partir de un ejercicio 
participativo, con establecimiento de gobernanza como indicativo de 
corresponsabilidad entre los actores de la cuádruple hélice vinculados 
al proyecto, lograron comprender la problemática y las necesidades 
que tiene la población, mediante la reflexión y discusión de los acto-
res, basándose en las palabras de la misma población. Finalmente, 
se presenta en perspectiva de análisis el reto que representa para 
el estamento docente el ejercicio de proyectos de investigación con 
enfoque de ASC.
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ABSTRACT
The paper presents the experience that involves actions of Social 
Appropriation of Knowledge -ASC- within the framework of the exe-
cution of a research project financed with resources from the General 
System of Royalties. The CSA actions developed: Farmer Field Schools 
-FFS- and dialogue of knowledge, as part of the methodological de-
sign of the project, were carried out with the objective of achieving 
the participation of the population from the formulation phase to the 
integration of local knowledge in the analysis of the research results.  
The impact of the project is presented as an advance in the involve-
ment of 120 small producers, who, through a participatory exercise, 
with the establishment of governance as an indicator of co-responsi-
bility among the actors of the quadruple helix linked to the project, 
were able to understand the problems and needs of the population, 
through reflection and discussion of the actors, based on the words of 
the population itself. Finally, the challenge posed to the teaching staff 
by the exercise of research projects with a CSA approach is presented 
in an analytical perspective.

keywords

Knowledge transfer; local knowledge; research policy; cultural trans-
formation; public policy; research priorities.

INTRODUCCIÓN
La apropiación social de conocimiento - ASC, en tanto herramienta 
que posibilite reales procesos de transformación y desarrollo regio-
nal, plantea retos a las formas de desarrollar procesos de investiga-
ción desde el rol docente. Tales retos comprometen la comprensión, 
reflexión e implementación de la política pública de ASC y, con ello, 
la identificación de los productos resultado de investigación en la ti-
pología de ASC, según el modelo vigente de medición de grupos de 
investigación e investigadores, además del cambio de paradigma que 
representa la transferencia de conocimiento como línea de interven-
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ción de la academia en la sociedad.  

Claramente, una de las deudas que tiene la academia con el país es 
comunicar la investigación. Históricamente, la comunicación de los re-
sultados ha concentrado el interés entre los profesionales, por líneas 
de investigación, por áreas de interés, sin embargo, ello no ha signifi-
cado un impacto en las regiones, representado este en un mejor vivir 
para sus habitantes. En reconocimiento de esta deuda, Minciencias 
(2021) promulga la política pública de ASC, como apuesta que tien-
de a reconocer que “existe una pluralidad de apropiaciones” (Fran-
co-Avellaneda y Pérez-Bustos, 2010, citado por Minciencias, 2021), 
lo que a su vez se constituye en un reto por cuanto exige identificar 
los actores, roles, escenarios, intereses, conocimientos, que entran 
en juego a la hora de delimitar o definir las acciones de las prácticas 
de apropiación, en particular,  en el contexto de una política pública.

Asimismo, Minciencias, a partir de 2021, entregó a la comunidad 
científica el nuevo modelo de medición de grupos e investigadores, 
presentando la tipología de ASC como resultado de procesos partici-
pativos y colectivos en los que se evidencie un ejercicio de interacción 
entre actores en torno a los saberes y conocimiento sociales y cientí-
fico – tecnológicos.

Siendo el reconocimiento de contexto, la participación, el diálogo de 
saberes y conocimientos, la confianza, y la reflexión crítica, los prin-
cipios rectores del ejercicio de la ASC, se intuye la necesidad de con-
vocar al estamento docente a revisar con perspectiva reflexiva y, por 
demás, crítica, la apuesta colombiana de la ASC en la investigación, y 
con ello, observar las oportunidades que representa para los diferen-
tes actores convocados a experimentar la ejecución de proyectos de 
investigación con este enfoque. 

Bajo la claridad de lo que representa la experiencia como expresión 
misma del aprender haciendo, a continuación, se exponen dos ac-
ciones de ASC en el marco de un proyecto de investigación finan-
ciado con recursos del Sistema General de Regalías - SGR, cuyo fin 
compromete la apropiación de estrategias innovadoras a partir de la 
implementación de acciones metodológicas cuyo indicativo señala la 
participación de los diferentes actores de la cuádruple hélice del sis-
tema de Ciencia, Tecnología e Innovación colombiana.

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA
En principio, vale plantear que la comunidad contexto de actuación 
del proyecto: sector gubernamental (alcaldías), sector productivo 
(asociaciones y fundaciones), Sociedad (pequeños productores y sus 
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familias), y la academia (investigadores), han adelantado un ejercicio 
de interacción previo a la postulación del proyecto, permitiendo con 
ello un reconocimiento de los intereses de todos los actores, su per-
tinencia en cuanto a la alineación de la problemática identificada con 
los retos y líneas programáticas priorizadas para inversión por parte 
del SGR y su secretaria técnica, Minciencias, (Minciencias, 2022), ac-
ción sin la cual, el proyecto podría obedecer a las necesidades de un 
grupo social en particular, pero no desde las perspectivas de análisis 
y de inversión por parte del Estado. 

Al respecto, es de señalar la relevancia que tiene el que todos los 
actores interactúen en esta fase del proyecto con ánimo de lograr 
claridad de términos y representación de sus intereses en la apuesta 
a postular, con lo que se logra la generación de condiciones para que 
se trabaje de manera articulada y se obre bajo las consideraciones de 
participación que define la política de ASC respecto de …”los procesos 
de uso, gestión, circulación y generación de conocimientos” (Mincien-
cias, 2021), además de abonar las consideraciones a tener en cuenta 
a la hora de definir y firmar los términos de gobernanza – refiere de 
manera clara los acuerdos y las responsabilidades que los diferentes 
actores participantes asumen en el marco de la propuesta de solu-
ción-. 

En este primer momento, es preciso dejar en claro entre los actores 
participantes que la apuesta de solución a trabajar de manera con-
junta será sometida a una convocatoria. Una vez adelantada la pos-
tulación, es preciso mantenerlos informados y, en la eventualidad de 
ser priorizada para financiación, lograr la notificación del paso a paso 
de ejecución, el que inicia con una importante inversión de tiempo en 
trámites interinstitucionales (MinCiencias y entidad ejecutora) para 
lograr el inicio del desarrollo de las actividades e inversión de la fi-
nanciación. 

Una vez lograda la priorización del proyecto en sesión ordinaria del 
Órgano Colegiado de Administración y Decisión – OCAD, se procedió a 
la ejecución de la metodología del proyecto, al que contiene un com-
ponente de APS en el que se destaca lo siguiente: 

Socialización inicial, parcial y final a través de metodologías 
de Escuelas de campo para agricultores - ECAs

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agri-
cultura -FAO por sus siglas en inglés-, plantea que la ECA es un espa-
cio en el que los trabajadores de la tierra son reunidos para aprender 
la forma como pueden lograr una producción sostenible a partir de 
la comprensión y mejora de servicios ecosistémicos (FAO, 2022). Se 



348

adopta la metodología de las ECAs recomendada por la FAO bajo las 
consideraciones que priorizaron, en concertación con los participan-
tes, los siguientes criterios: 

- Definición de un lugar accesible, cercano tanto a las viviendas de 
los participantes como al lugar de establecimiento de ensayos de la 
investigación.

- Consideración del potencial productivo de las comunidades. 

- Seleccionar comunidades que tengan cierto grado de organización, 
con lo que se garantiza potencial no solo de convocatoria sino de per-
manencia en el proceso de investigación. 

- Explicar con claridad a los participantes lo que son las ECAs, cuál es 
su objetivo en el contexto del proyecto. Se hace énfasis en confirmar 
con los participantes si comprenden no solo lo que significan las ECAs, 
sino también en qué consiste la metodología del proyecto, pues lo 
que se espera es que, en trabajo e interacción conjunta se ejecute la 
metodología que concentra la apuesta de solución a la problemática 
identificada.

- Las ECAs se constituyen en una estrategia que no solo despierta el 
interés en los participantes, sino que logra mantenerlo. En este proce-
so los líderes sociales son clave por cuanto apoyan en la convocatoria, 
selección del lugar y definición de programación para los encuentros.

- Puntos que comprende la ECA de socialización inicial: 

1. Presentación de las personas asistentes 

• Introducción a la reunión por una persona con liderazgo en la co-
munidad 

• Objetivo de la ECA 

• ¿Qué es una ECA? 

• ¿Que se pretende con el desarrollo de la ECA? 

• ¿Cómo se desarrolla la ECA? 

• Preguntas y respuestas 

2. Selección del lugar donde se establecerá la ECA 

3. Elaboración de la currícula de la ECA.  

4. Organización de la ECA. 

5. Definición de temáticas a tratar en cada ECA. Es de subrayar que 
las temáticas y prácticas desarrolladas en cada ECA se enriquecen 
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con los avances en la implementación de la metodología del proyecto 
y la obtención de resultados, de la siguiente manera: 

Tabla 1 Actividades y temáticas de las ECAS

Adicionalmente, dado que se espera la ASC sobre un innovación pro-
ductiva resultado de investigación, de la cual los productores son par-
te activa del proceso, se busca garantizar la participación de todos los 
productores en las sesiones, para lo cual se adelantaron y se siguen 
adelantando las siguientes actividades: *Se invita a agricultores que 
cuenten con una trazabilidad dentro de la asociación vinculada al pro-
yecto donde se evidencie el gusto de participar en este tipo de pro-
yectos, posteriormente se diligenció un Acuerdo de Corresponsabili-
dad entre el productor y el proyecto, en el cual se especificaron los 
compromisos que adquirió el productor al participar en las actividades 
del proyecto, además todos los agricultores fueron motivados en to-
das las oportunidades en donde se tenga contacto con ellos, teniendo 
en cuenta las habilidades de cada uno y el entorno de los mismos. 

Por otro lado, se adelantaron evaluaciones participativas de manera 
transversal al desarrollo de los objetivos del proyecto, dentro de las 
cuales los participantes aprenden más sobre aquello que ha funcio-
nado bien en los sistemas productivos de ensayo, sobre por qué ha 
funcionado bien y qué aspectos llevaron a que algunos no funciona-
ran. Cuando los pequeños productores participan en la evaluación de 
los ensayos, lo más probable es que sea igualmente partícipes en la 
toma de medidas correctivas sobre los mismos, porque tales mejoras 
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han sido descubiertas y comprendidas por la comunidad, lo que final-
mente redunda en una clara evidencia de ASC. 

Socialización inicial, parcial y final a través de diálogo de         
saberes.

En concordancia con lo planteado por Mincienicas (2021) sobre los 
modelos para analizar las relaciones entre sociedad y conocimiento 
científico, se encuentra en el diálogo de saberes una expresión del 
modelo democrático. En este modelo se reconoce la convivencia de 
la ciencia, en tanto una dimensión de la cultura, con otros conoci-
mientos y saberes distintos. En este modelo, la sociedad es sujeto 
de conocimiento e intereses. Lo particular de este modelo y que re-
sulta relevante a considerar a la hora de hablar de ASC, es que, al 
reconocer los conocimientos de la sociedad, se está reconociendo su 
participación en los procesos de generación y uso de la ciencia y la 
tecnología en los contextos de actuación de la sociedad misma. 

Así, entonces, se ejecuta la metodología de diálogo de saberes to-
mando como principio el conocimiento tanto de los productores como 
de los demás actores de la sociedad, para articular una red de partes 
interesadas que reconozcan sus propios saberes y, a la vez, aprove-
chen la información obtenida del proyecto como base de sus propios 
conocimientos y experiencias en lo práctico, teniendo en cuenta que 
cada actor desempeña actividades valiosas en el sector. 

Las metodologías son inclusivas a los agricultores desde su conoci-
miento y contexto social, donde sus tradiciones y los imaginarios en 
los procesos del cultivo, puedan ser aportados y complementados con 
conocimiento científico resultado de la investigación. Es por ello que 
en los diálogos de saberes se indagará por los conocimientos propios, 
ya sean empíricos o técnicos. Se siguieron los siguientes pasos: a. 
Identificación de líderes, jefes de zona y detractoras o detractores: en 
cada uno de los municipios beneficiarios se identificaron los líderes de 
la asociación a través de dos técnicas: la primera es la identificación 
voz a voz, es decir, se entrevistaron a los integrantes de la población 
sobre los líderes que la comunidad identifica como tal; la segunda, a 
través de reunión grupal, efectuada al momento de la presentación 
del proyecto general, donde fue posible identificar a sus líderes, jefes 
de zona, al igual que aquellas personas que por razones particulares 
están en contra del proceso. 

Una vez identificados los y las líderes y detractores/detractoras se to-
maron sus datos básicos; además, se motivó la “Pertenencia” hacia el 
proyecto por medio de la vinculación a los diferentes comités de eje-
cución del proyecto (Comité directivo, comité técnico y comité finan-
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ciero). Espacios de encuentro en los que se explican las actividades 
de los actores principales y, en general, los avances del proyecto. Con 
la vinculación de los líderes a los comités, se ha logrado establecer 
confianza en el proceso y su participación activa en las actividades de 
socialización. 

En el marco de los diálogos de saberes, se ha logrado la construcción 
de mesas sectoriales. Se trata de un espacio creado para debatir y 
concertar la metodología de trabajo a seguir para la documentación 
y divulgación de la información generada de los resultados experi-
mentales del proyecto. Allí se realizan diálogos sobre el conocimiento 
actualmente aplicado de la resistencia hacia el cambio y de las con-
diciones requeridas hacia el futuro. En estas mesas se trabajan los 
resultados directos del proyecto y se adelantan las acciones pertinen-
tes para replicar el conocimiento hacia los demás productores que 
son parte de su comunidad. Con las conclusiones obtenidas en las 
mesas, se complementará paulatinamente el trabajo investigativo, 
apuntando los resultados hacia la percepción comunitaria de lo que 
se pretendía recibir, como se adoptaron los conocimientos logrados 
en la investigación y cuáles son las estrategias por mesa para su im-
plementación.

Valoración de impactos 

El siguiente apartado es presentado bajo dos componentes, por un 
lado, se expresan los avances logrados hasta el presente en mate-
ria de ASC a partir de la implementación de las ECAs y los diálogos 
de saberes; y, por otro lado, se expone el análisis de la experiencia 
expuesta con relación a la contribución que ella logra al desempeño 
docente en su responsabilidad sustantiva de investigación. 

Avances

A diez meses de ejecución del proyecto, se ha logrado la vinculación 
de 120 pequeños productores, quienes a su vez, conforme los re-
sultados de un proceso de auditoría adelantada por el Departamen-
to Nacional de Planeación, conocen en qué consiste la investigación, 
cuál es el rol que tienen dentro del proceso y los alcances que como 
participantes tienen en el mismo en cuanto al aporte que desde sus 
saberes pueden lograr a los resultados del proyecto. 

120 pequeños productores están participando tanto en las ECAs como 
en los procesos de diálogos de saberes, desde los cuales comprende, 
sintetizan, teorizan y contextualizan el conocimiento que comprome-
te el proyecto;  desde la interacción han expresado comprender el  
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problema que concentra la investigación, las necesidades que atiende 
y,  mediante la reflexión y discusión de los actores, han comprendido 
igualmente, que estos escenarios los empodera para presentar sus 
consideraciones y aportes basándose en sus propias palabras, que 
son, en últimas, las palabras de la misma población.

Análisis

Con la presentación de la experiencia sobre acciones de ASC en un 
proyecto de investigación financiado por el SGR se convoca al esta-
mento docente a reflexionar sobre la apuesta que tiene el MinCiencias 
sobre priorizar aquellos proyectos que comprometen la participación 
de los diferentes actores de la cuádruple hélice de ciencia, tecnología 
e innovación en Colombia: Empresa, Estado, Academia y Sociedad. 

Si bien, desarrollar investigación con enfoque de ASC es un camino 
amplio por experimentar, es preciso iniciar por conocer la política pú-
blica y llevar sus apuestas metodológicas a un diálogo de saberes con 
la impronta Unadista y, con ello, ser los actores que se constituyen 
evidencia de que la e-investigación y su impacto transformador en los 
territorios sí es posible. 

De la mano con lo anterior, es preciso identificar los focos priorizados 
por parte del Estado colombiano a la hora de definir, en diálogo con 
los diferentes actores de la CTeI, las problemáticas a trabajar en la 
región de influencia, de lo contrario, se estará ante una apuesta que, 
si bien pueden ser de interés colectivo local, no estará entre los ele-
gibles a ser financiados. Este aspecto, podría decirse que riñe con la 
apuesta misma del enfoque de ASC, pues, a pesar que lo que aparece 
en los documentos de las convocatorias para financiación de proyec-
tos con recursos del SGR es resultado de procesos participativos en 
las regiones, resultan a todas luces una no acción que representa a 
la totalidad de la población. Se trata de un aspecto que merece un 
apartado especial de análisis.

Asumir el reto de gestionar alianzas entre la cuádruple hélice exige 
del conocimiento entre los actores que en red metasistémica Unadista 
tiene las capacidades técnicas, científicas, administrativas y operati-
vas requeridas a la hora de identificar oportunidades de aportes a una 
problemática in situ. 

No es suficiente con estar atentos a la apertura de una convocatoria. 
Es necesario lograr la interacción, en el tiempo, con otras institucio-
nes públicas y privadas, gremiales, asociaciones, fundaciones, sector 
productivo, identificar sus apuestas y necesidades, y dar a conocer 
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las trayectorias Unadistas que sean pertinentes a tales necesidades, 
y, con ello, perfilar puntos de encuentro que posibiliten darle contexto 
a las experiencias y/o resultados de investigación y desarrollo tecno-
lógico e innovación que la UNAD tenga como alternativa o apuesta de 
solución. 

De lograr el escenario anterior, lo que ya es un gran reto para el esta-
mento docente, el que debe superar las barreras del tiempo, los pro-
ductos de ASC serán el resultado de un ejercicio de documentación 
que deviene en el ejercicio mismo de la ejecución de los proyectos, 
pues las metodologías que constituyen actividades participativas que 
se diseñen y ejecuten serán los insumos para tales productos (Min-
ciencias, 2021). 

Finalmente, de lograrse significativos procesos de ASC, en los que la 
sociedad se sienta plenamente vinculada, se lograrán acciones de la 
comunidad que expresen un obrar en la claridad de lo que representa 
un bienestar colectivo, logrando con ello el consenso que viabilice y 
genere las condiciones de posibilidad para  el desarrollo de la cultura 
de gestión comunitaria sostenible, donde la cohesión comunitaria no 
es a propósito de satisfacer una necesidad sino a propósito de consti-
tuir un ejercicio constante de trabajo colectivo.  
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RESUMEN
Los semilleros de investigación son espacios de formación hacia una 
cultura investigativa que permiten desarrollar y fortalecer habilidades 
en los jóvenes para su futuro académico y profesional.  Al mismo 
tiempo, al ser la investigación el factor que promueve el desarrollo y 
crecimiento de las naciones a través de la triada ciencia, tecnología 
e innovación, los semilleros adquieren relevancia y están llamados a 
ser el motor que dinamice la investigación en acompañamiento de do-
centes comprometidos y preocupados por la formación de las nuevas 
generaciones.  En este sentido, el documento presenta una reflexión 
sobre las acciones que se realizan en el interior de los semilleros de 
investigación pertenecientes a la escuela ECACEN, CEAD Florencia, 
de la Universidad Nacional abierta y a Distancia – UNAD, semilleros 
en los cuales se priorizan las habilidades de lectura, escritura y co-
municación oral de los jóvenes como estrategia para la formación de 
líderes.
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ABSTRACT
The research seedbeds are training spaces towards a research cul-
ture that allow the development and strengthening of skills in young 
people for their academic and professional future. At the same time, 
since research is the factor that promotes the development and grow-
th of nations through the science, technology and innovation triad, 
the seedbeds acquire relevance and are called to be the engine that 
stimulates research in the accompaniment of committed teachers and 
concerned about the formation of the new generations. In this sense, 
the document presents a reflection on the actions that are carried 
out within the research seedbeds belonging to the ECACEN, CEAD 
Florencia School, of the Universidad Nacional Abierta y a Distancia - 
UNAD, seedbeds in which skills are prioritized of reading, writing and 
oral communication of young people as a strategy for the formation 
of leaders.

Keywords: 

Science, Oral communication, Writing, Reading.

INTRODUCCIÓN
Nada más gratificante que desarrollar en el otro, sus capacidades y 
fortalezas.  Nada más gratificante que generar en el otro, la posibili-
dad de crear, innovar y aprender aquello que le será útil y transfor-
mador.  Este es el deber ser de la educación, que como lo planteaba 
Gabriel García Márquez: Una educación, desde la cuna hasta la tum-
ba, inconforme y reflexiva, que nos inspire un nuevo modo de pensar 
y nos incite a descubrir quiénes somos en una sociedad que se quiera 
más que a sí misma. Que aprovecha al máximo nuestra creatividad 
inagotable y conciba una ética -y tal vez una estética- para nuestro 
afán desaforado y legítimo de superación personal.

Razón por la cual, los semilleros de investigación se convierten en 
el soporte de la educación que queremos, fortaleciendo en nuestros 
estudiantes las habilidades necesarias para la vida.  Convirtiéndose 
en espacios de formación hacia la investigación, donde la ciencia, la 
tecnología y la innovación se congregan en busca del bienestar social, 
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en el que los proyectos son la base para la resolución de problemas 
y necesidades del entorno y la catapulta para demostrar que somos 
capaces de comunicar a otros nuestros hallazgos.

Es por ello, que los semilleros de investigación de la Escuela de Cien-
cias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios – ECACEN 
de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD, CEAD Flo-
rencia, promueven en sus educandos la semilla del éxito al ser una 
verdadera estrategia que dinamiza la adquisición de competencias 
más allá del proceso académico formal (Rosillo, 2020).  Semilleros 
que, con el apoyo de sus docentes, estimulan la escritura científica, 
la búsqueda y análisis de información y la manera más adecuada de 
comunicar a los demás desde espacios regionales, nacionales e inter-
nacionales lo que las técnicas e instrumentos han permitido auscultar.

De esta manera, continuar avanzando en el fortalecimiento de com-
petencias comunicativas, se ha convertido en el eje principal de los 
semilleros Ecacenistas, donde los verdaderos protagonistas son los 
jóvenes que una vez decidieron hacer parte de un grupo que se reu-
nía para compartir experiencias y donde se fueron creando lazos de 
amistad entre sus integrantes a tal punto que, desde la confianza y la 
motivación, decidieron traspasar la barrera de la timidez y se enfren-
taron a escenarios multitudinarios para ser evaluados por expertos 
que en ocasiones, fortificaron sus habilidades ocultas.

Es por ello, que, a pesar de las múltiples ocupaciones, los tutores son 
pieza fundamental del proceso, siendo capaces de “construir un sa-
ber pedagógico a través de la acción” (Villalba & Andrés, 2017, p.1) 
buscando siempre dejar muy en alto el buen nombre de la Institución 
para la cual laboran y diseñando cada vez más estrategias que permi-
tan enamorar a otros jóvenes de aquello que llaman “investigación”.

El valor agregado de los semillerista Ecacenistas

Pertenecer a un semillero de investigación es la oportunidad de trans-
formar lo cotidiano y encontrar nuevas formas de hallar información 
útil y veraz, es por lo tanto, un cambio de paradigma en la búsqueda 
de información en la web, de tal forma que se logre ampliar el cono-
cimiento a partir de estudios que abordan los temas de interés, razón 
por la cual, Amezcua (2022) plantea que “los jóvenes investigadores 
apreciarán que sus maestros les inculquen los valores del conoci-
miento transformador” (p.275).

Sin embargo, el conocimiento transformador debe estar acompañado 
de un cambio significativo en la escritura y la comunicación oral, lo 
cual, son el objetivo propuesto por lo semilleros Ecacenistas, pues se 
trata de jóvenes que, en ocasiones, presentan falencias profundas en 
una o ambos procesos, por lo que los cambios durante el proceso son 
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notables y satisfactorios.  En este sentido, la participación de los se-
milleristas en espacios de comunicación como encuentros, simposios, 
coloquios, entre otros, son fundamentales para su transformación, 
por lo que la UNAD se destaca por brindar estos espacios de forma 
responsable y con altura.

Al mismo tiempo, la transformación de la escritura y la comunicación 
oral son procesos que solo se logran con la praxis.  Al iniciarse en un 
semillero, el estudiante o egresado encontrará todas las herramientas 
para lograrlo, a través de capacitaciones, talleres y eventos dirigidos 
por quienes ya han pasado por la experiencia, razón por la cual, un 
semillerista adquiere valor agregado respecto a quien no pertenece 
a estos espacios al desarrollar mayor capacidad de lecto-escritura, al 
obtener reconocimiento académico por sus ponencias y publicaciones 
y al convertirse en un líder que motiva a otros a investigar a partir de 
su propio ejemplo.  Así lo plantea Rivera (1999):

El joven investigador es un estudiante diferente, desde el punto de 
vista de sus inquietudes, su predisposición, su avidez natural por lo 
que no se conoce; alguien con el convencimiento que todavía no ha 
sido escrita la última palabra en torno al desarrollo científico y aca-
démico. Pero también, alguien consciente de sus vacíos académicos, 
para responder los interrogantes que se plantea. (p.5).

Sin embargo, es de destacar, que a un estudiante o egresado semilla, 
su experiencia le facilitará igualmente la realización de estudios pos-
teriores, más aún cuando las especializaciones y maestrías poseen un 
alto componente investigativo.

CONCLUSIONES
Conformar un semillero de investigación es una tarea de compromiso 
con sí mismo y con aquellos que lo integran, es una responsabilidad 
social y académica que enaltece el buen nombre de las instituciones 
desde los productos que se generan, razón por la cual, la formación 
de jóvenes investigadores debe ser una actividad planeada, organi-
zada y constante.

El estudiante o egresado semilla debe ser consciente de sus habilida-
des y también de sus falencias, las primeras, deberán ser identifica-
das y aprovechadas por los docentes de acuerdo a las necesidades del 
equipo y, las segundas, identificadas y fortalecidas desde un plan de 
capacitaciones constante y motivador, pues no se trata de organizar 
una clase, sino de una comunidad de aprendizaje ansiosa de explorar 
y descubrir.
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RESUMEN
La comunicación del cambio climático (CC) es una herramienta deci-
siva para enfrentar este desafío ambiental y social, especialmente en 
países latinoamericanos como Colombia debido a su alta y creciente 
vulnerabilidad al CC. Así, este proyecto busca analizar una mues-
tra poblacional de estudio categorizada en toda Colombia: alarmada, 
preocupada, cautelosa, desvinculada, dudosa y displicente del CC. El 
análisis se realiza durante la pandemia de COVID-19. 

Se aplicó individualmente un cuestionario a una muestra de 1066 
personas (C.I 95%, 3% error). La encuesta incluyó tres (3) módulos: 
i) caracterización sociodemográfica, ii) percepción sobre el CC basada 
en << the global warming’s six Americas screening tools >> diseña-
das por el Programa de Comunicación del Cambio Climático de Yale, 
y iii) percepción de causas e impactos asociados con condiciones de 
tiempo atmosférico extremas. Esta investigación contiene las estrate-
gias de comunicación de CC y la discusión sobre la necesidad de crear 
políticas públicas.

Palabras Clave

Calentamiento global; adaptación al cambio climático; investigación 
social: conciencia ambiental; política ambiental.

ABSTRACT
Climate change (CC) communication is a decisive tool to face this en-
vironmental and social challenge, especially in Latin American coun-
tries such as Colombia owing to its high and increasing vulnerability 
to CC. Thus, this project seeks to analyze a categorized population 
sample of study throughout Colombia: alarmed, worried, cautious, 
carefree, doubtful, and disengaged about CC. The analysis is done 
during the COVID-19 pandemic. 

A questionnaire was individually applied to a sample of 1066 people 
(C.I 95%, 3% error). The survey included three (3) modules: i) so-
ciodemographic characterization, ii) perception about CC based on 
the global warming’s six Americas screening tools designed by the 
Yale Program on Climate Change Communication, and iii) perception 
of causes and impacts associated with extreme weather events. This 
document contains the CC communication strategies and the discus-
sion about the necessity of creating public policies.
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INTRODUCTION
Climate change is understood as a complex problem ‘’composed of 
multidimensional challenges that are difficult to solve due to complex 
information to interpret, sometimes contradictory or incomplete, as 
well as the existence of different opinions on the nature of the pro-
blem” (Stang & Ujvari, 2015). This last characteristic is reflected in 
multiple interpretations and perceptions by the climate change au-
dience. Which can be heterogeneous based on the received informa-
tion, a varied level of knowledge, and limited and diverse interests 
in the subject (Roser-Renouf, 2020). Considering the above, it is es-
sential to holistically understand the context and perception of those 
receiving information about CC.

Since it will influence the individual and collective actions against CC. 
Since 2008, the University of Yale in the United States has been a glo-
bal reference in the study of climate change perception (Leiserowitz 
et al., 2009). In fact, in 2009 they published “The Global Warming’s 
Six Americas” study in which they classified the U.S. population into 
six groups (alarmed, concerned, cautious, disengaged, doubtful, and 
dismissive), based on their level of involvement with climate change 
and their willingness to act (Leiserowitz et al., 2009). Subsequent 
studies have shown that the American support for climate change has 
doubled in a decade (2010- 2020) (Yale Program on Climate Change 
Communication, 2020). In 2020, 14 population segmentation studies 
were developed in the United States based on the original study (Yale 
Program on Climate Change Communication, 2020) and replicated in 
countries such as India (Leiserowitz, A., Thaker, J., Feinberg, G., & 
Cooper, 2013), Australia (Morrison et al., 2013), and Germany (Me-
tag et al., 2017). The study’s results show a differentiated disposition 
about climate change. While in India the informed and experienced 
group about climate change was the predominant (Leiserowitz, A., 
Thaker, J., Feinberg, G., & Cooper, 2013), in Germany, the cautious 
group predominated, characterized by being less sure of CC occurren-
ce and do not perceive global warming as a personal threat (Metag 
et al., 2017). On the other hand, in Australia, the majority was not 
set at any of the extreme groups (most interested or disinterested 
to face the CC) (Morrison et al., 2013). These studies show benefits 
associated with the above methodology to identify and categorize CC 
perception as a standard, simple and international way to compare 
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audiences around the world (Leiserowitz et al., 2009). 

In Colombia, quantitative studies of CC perception are limited and are 
usually framed in other broader studies (IDEAM et al., 2016). The first 
and only national survey of climate change perceptions was develo-
ped in 2016 covering 57 municipalities’ household surveys (IDEAM 
et al., 2016). The study concluded that 75% of Colombians in 2016 
felt little or nothing informed about CC. Despite the above, not only 
are the research outdated and scarce but also, they do not analyze 
the population to classify it and promote assertive CC communica-
tion. Having that in mind, the present study applied the segmentation 
methodology proposed by the University of Yale at the national level 
during the COVID-19 pandemic, focused on the university with the 
highest number of students and the greater spatial coverage in Co-
lombia. This methodology, in contrast to previous studies carried out 
at the national level, does not start from the premise of the climate 
change occurrence, but rather allows an impartial and personal ques-
tioning of the perception of causality and whether or not CC occurs. 
These analyzes are developed by identifying groups of audiences ac-
cording to values, beliefs, and personal motivation under specific de-
mographic, social, and environmental determinants. 

METHODOLOGY 
Participants and sample 

The objective population was 171.211 people from one of the most 
diverse and crowded universities in Colombia and Latin America - Uni-
versidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) in 2021. The target 
sample of 1061 people (confidence level of 95%, an error of 3%, and 
distribution of responses of 50%) (Hamburg, 1985) included adminis-
trative staff, teachers, and students at random, inside a normal school 
period (from September 22 to December 24, 2021). The population 
sample covered people from different regions and sociodemographic 
contexts of the country, considering that the UNAD has a presence in 
all regions of Colombia (Amazon, Andean, Caribbean, Insular, Pacific 
and Orinoquia). This is a pilot study to be replicated on a higher scale. 

Design and analysis of climate change perception survey 

The perception study was developed through an individual online 
questionnaire due to the pandemic conditions by COVID-19, and the 
possibility of reaching the entire territory. Furthermore, to reduce bia-
ses associated with an interviewer, the limited budget (Fox et al., 
2003), and the low security related to the application of a face-toface 
survey in Colombia (especially in territories with a high rate of violen-
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ce or a difficult entry). The survey included three modules: i) socio-
demographic characterization, ii) perception about CC based on the 
global warming’s six Americas screening tools by the Yale Program 
on Climate Change Communication, and iii) perception of causes and 
impacts associated with extreme weather events. 

The participants were categorized based on the level of interest, 
knowledge, will, motivation, belief, and participation in the face of 
climate change according to the study: Global Warming’s “Six Ameri-
cas Short Survey”: Audience Segmentation of Climate Change Views 
Using a Four Question Instrument (Chryst et al., 2018). Allowing 
to make possible the comparison with current and future research 
around the world (Leiserowitz, A., Thaker, J., Feinberg, G., & Cooper, 
2013; Metag et al., 2017; Morrison et al., 2013). In this sense, the 
categories from the highest belief in global warming/most concerned/
most motivated to lowest belief in global warming/least concerned/
least motivated were:

 • Alarmed: people who are convinced that global warming is occu-
rring, that it is man-made, represents an urgent threat, and stron-
gly support climate policies, even if most do not know what they or 
others can do to solve the problem. 

• Concerned: they are those who think that human-caused global 
warming is occurring, is a serious threat, and support climate policies. 
However, they tend to believe that climate impacts are still distant in 
time and space, so climate change remains a lower priority issue. 

• Cautious: they are those who have not yet decided whether global 
warming is occurring, whether it is caused by human activities, and 
how serious or troubling the issue is. 

• Disengaged: they know little about global warming, and rarely or 
never hear it in the media. 

• Doubtful: they don’t believe that global warming is happening, or 
they believe it’s just a natural cycle. They don’t think much about it 
or do not consider it a serious risk. 

• Dismissive: they believe that global warming is not happening, is 
not caused by humans, or poses a threat, and most support conspira-
cy theories (considering that “global warming is a hoax”). 

In parallel, the sociodemographic conditions present in the study po-
pulation sample were investigated with a mixed approach in contrast 
to the results of perception about CC. Based on the obtained results 
the strategies for effective communication about climate change were 
proposed. 
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RESULTS AND DISCUSSION 
Colombians’ beliefs on climate change 

The results (Table 1) show the communication strategies for: (a.) 
the categories tending to face CC: alarmed (83.77%) and concer-
ned (14.07%); and (b.) the categories tending to denialism: cautious 
(1.97%), doubtful (0.09%) and dismissive (0.09%). 

Table 1. 

Strategies of communication for the identified categories based on 
their perception of climate change
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Sociodemographic conditions 

Despite the several conditions in Colombia (ethnic group, kind of 
area, region, gender, age-range, schooling level, median household 
income) the target group of analysis tended to maintain mainly an 
alarmed (83,77%) and concerned (14,07%) perception about CC (Ta-
ble 2). 

Table 2. 

The proportion of people segmented by their perception of climate 
change based on some sociodemographic conditions
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Perception of causes and impacts associated with climatic 
events

Across all the population segments there is broad agreement that the 
most prolonged, intense, and frequent consequence due to extreme 
climate events in their municipalities is expensive food. 

Moreover, more than half of the surveyed agree that air pollution 
along with droughts and floods are the subsequent most prolonged 
consequences. 

On the other hand, the action that most increased over the last de-
cades was argued to be the loss of animal and plant species with 
approximately 75% of the population agreeing. 
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CONCLUSIONS 
This type of survey provides useful information for the design of edu-
cation and communication strategies that will be enabling elements 
for the achievement of the national climate change policy and the 
goal defined by 2030 to reduce emissions of climate pollutants by at 
least 51% in Colombia.
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RESUMEN
La forma en que las universidades (en especial las públicas) se rela-
cionan con el sector externo debe vincular a todos los estamentos ins-
titucionales. Para el caso de la mega universidad virtual más grande 
de Colombia, el tema involucra interacciones, métodos, estrategias 
y recursos que desde sus componentes teleológicos y sus respon-
sabilidades sustantivas se orientan con el propósito de contribuir al 
posicionamiento de un proyecto pedagógico visionario que contribuye 
a la transformación de sujetos críticos en multicontextos con cambios 
cada vez más inesperados.

Vincular sistemáticamente procesos administrativos y académicos 
es un reto permanente, dinámico, reticular y consecuente que debe 
apuntar a un trabajo intersistémico e interinstitucional de cara al po-
sicionamiento Unadista en territorios y micro territorios (nacionales e 
internacionales) a través de estrategias efectivas con alto impacto, y 
apoyados en herramientas que faciliten las dinámicas prospectivas y 
evolutivas articuladas al desarrollo de sus entornos.

Palabras Clave

Dispositivo, intersistema, alianzas, mejoramiento, impacto.
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ABSTRACT
The way universities (especially public universities) relate to external 
sectors must involve all institutional levels. In the particular case of 
the largest virtual mega-university in Colombia, the approach invol-
ves interactions, methods, strategies and resources that from the te-
leological components and the substantive responsibilities are aimed 
at contributing to the positioning of a visionary pedagogical project 
that helps the transformation of critical subjects in multicontexts with 
increasingly unexpected changes.

Systematically linking administrative and academic processes is a 
permanent, dynamic, reticular, and consistent challenge that should 
be aimed at inter-systemic and inter-institutional work to position 
UNAD in territories and micro territories (nationally and internationa-
lly) based on effective strategies with high impact and supported by 
tools that enable forward-looking and progressive dynamics coupled 
with the development of their environments.

Keywords

Device, intersystem, alliances, improvement, Impact evaluation.

El documento del plan de desarrollo UNAD 2019-2023 establece que 
“La infotecnología y el blockchain, nos comprometen en el uso inten-
sivo de la herramienta SII UNAD 4.0, lo cual nos exige nuevas com-
petencias y aprendizajes para romper con prácticas laborales y ad-
ministrativas que limitan la expansión cualificada de nuestro modelo 
educativo, pero que también nos reta a seguirnos autoformando den-
tro de un vigoroso e innovador contexto institucional” (UNAD, 2019, 
p.3). De acuerdo con esta premisa, se contempló la  arquitectura 
y construcción de una herramienta tecnológica para apoyar el buen 
funcionamiento de un proceso transversal clave en la UNAD como la 
gestión de alianzas y convenios nacionales e internacionales, que, en 
una organización tan compleja, debe ir más allá de atender necesi-
dades a corto plazo o coyunturales, impactando desde la innovación 
disruptiva, y aportando al Metasistema UNAD basado en los pilares 
que constituyen sus criterios de actuación. 

Bajo este principio, desde la Vicerrectoría de Relaciones Intersisté-
micas e Internacionales VINTER, en apoyo con otras unidades como 
la GPTI y la VIDER, se desarrolló un dispositivo web que permite 
sistematizar la gestión de convenios en la UNAD, optimizando el pro-
ceso, mejorando puntos de control, disminuyendo riesgos, agilizando 
el seguimiento y monitoreo de los procesos, facilitando el análisis de 
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datos, midiendo resultados y evaluando impactos.

Lo anterior, teniendo en cuenta que las responsabilidades y estrate-
gias de los sistemas Unadistas (de alta política, misional, operacional 
y funcional) no son fines en sí mismos, sino medios que la Universi-
dad dispone para satisfacer las necesidades y expectativas de la di-
versidad propia de la comunidad universitaria, en aras de garantizar 
la calidad y pertinencia de los servicios educativos, así como el me-
joramiento permanente de los procesos de formación, investigación, 
proyección social, inclusión, internacionalización e innovación, por lo 
que, relacionarse con el sector externo debe ir de la mano con la ges-
tión intersistémica de la Universidad, con el ánimo de promover co-
munidades académicas transnacionales, desde la gestión de alianzas 
y convenios de diferente índole, atendiendo necesidades focalizadas 
y teniendo como bandera la mejora continua y la acreditación (y rea-
creditación)de alta calidad. 

De acuerdo con el CNA (2019):

“…Ante esta expansión de la educación superior en el ámbito mundial, 
por un lado, y la creciente importancia que revisten las alianzas estra-
tégicas internacionales, por el otro, la Acreditación de Alta Calidad se 
ha convertido en un requisito para participar en muchas de las inicia-
tivas que están surgiendo en el campo transnacional.” 

www.mineducacion.gov.co/CNA/1741/article-187364.html 

En esta vía, y de la mano con el ejercicio continuo de seguimiento y 
mejora, se potencia la capacidad instalada que provee la evaluación 
de impacto, ya que facilita la sistematización de las experiencias y el 
aprendizaje institucional. Así, si un proyecto tuvo los efectos espera-
dos, su sostenibilidad puede convertirse en una estrategia; en caso 
contrario, es más razonable buscar caminos alternativos. Sistemati-
zar la gestión de convenios en La UNAD permite unificar criterios de 
evaluación de los sistemas misional y operacional y facilita el análisis 
de datos y la toma de decisiones institucionales vinculando diagnósti-
cos de necesidades y oportunidades glocales.

Precisamente, la relación con el sector externo se materializa desde la 
internacionalización, no solo como una de las responsabilidades sus-
tantivas de la UNAD de cara al aporte transversal e Intersistémico de 
sus funciones misionales, sino como un mecanismo de integración y 
cooperación entre los países que debe plantearse como objetivo prio-
ritario para desempeñarse exitosamente en un mercado globalizado. 
Como lo menciona Knight (2003), la internacionalización de la Educa-
ción Superior es un proceso de creación, desarrollo e implementación 
de políticas, programas y acciones para integrar las dimensiones in-
ternacional, intercultural e interinstitucional en los propósitos y fun-
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ciones de la Educación Superior, sumado a la concreción de intereses 
conjuntos. 

De esta manera, el trabajo articulado entre las unidades académicas 
y las unidades administrativas permite, entre otras, innovar curricu-
larmente, actualizar los contenidos, fomentar el intercambio cultural, 
disponer espacios de dialogo transnacional y posicionar el modelo pe-
dagógico glocalmente, potenciando las oportunidades de crecimiento 
para los integrantes multiestamentarios de la comunidad Unadista.

Una de las estrategias exitosas que recoge la articulación Intersis-
témica entre unidades académicas y administrativas, que a su vez 
implicó el uso inicial del dispositivo web para la gestión de alianzas y 
convenios, son las misiones académicas internacionales, que además 
de propiciar escenarios de intercambio y relacionamiento, permiten 
transitar el conocimiento y aterrizarlo en las necesidades situadas de 
nuestra comunidad. Muestra de ello es la realización de la I Ruta de 
Educación para el Desarrollo Rural y Territorial que tuvo lugar en Mur-
cia, España en octubre de 2022. Se trata de una iniciativa derivada 
del convenio de cooperación internacional suscrito con la Universidad 
de Murcia, el cual, reposa en la plataforma precitada.

Esta Ruta Rural nace del interés de la UNAD y la Universidad de Mur-
cia por aunar esfuerzos en procura de la dinamización constante del 
Convenio, con el objetivo de fortalecer y fomentar los procesos de 
investigación e internacionalización de las Escuelas de Ciencias de la 
Educación, la Escuela Ciencias Jurídicas y Políticas y La Escuela Cien-
cias Sociales Artes y Humanidades, constituyendo así una apuesta 
por la realización de actividades académicas con enfoque internacio-
nal que involucra a varias unidades académicas.

Con esta orientación, los participantes de la actividad fueron docentes 
seleccionados a partir del cumplimiento de requisitos generales rela-
cionados con su formación profesional y sus roles y funciones al inte-
rior de la institución. Una vez definidos, la Vicerrectoría de Relaciones 
Intersistémicas e Internacionales gestionó la consecución de recursos 
que pudieran subvencionar a los docentes logrando, mediante el pro-
grama de Expertos Internacionales del ICETEX, la adjudicación de 
recursos para solventar gastos de desplazamiento.

Así las cosas, el 7 de octubre de los corrientes, doce participantes de 
la I Ruta Rural viajaron a España para dar cumplimiento con la agen-
da prevista de la actividad académica internacional. La VINTER rea-
lizó el acompañamiento respectivo y gestionó la publicación de una 
noticia que difundía entre la comunidad universitaria este importante 
ejercicio académico2.

2  Consultar la noticia en: https://noticias.unad.edu.co/index.php/unad-noticias/todas/5452-unadistas-ini-
cian-ruta-rural-por-espana 
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Dentro de la agenda se contemplaban visitas a diferentes proyectos 
sociales en aras de fortalecer las líneas de investigación Unadistas: 
Educación y Desarrollo Humano; Etnoeducación, Cultura y Comunica-
ción; Educación, Infancias y Diversidad; Filosofía y Educación; Visibi-
lidad, Gestión del Conocimiento y Educación Inclusiva. Una de las ac-
tividades con mayor impacto fue la visita guiada al proyecto Inserción 
Agroverde3 que ofrece formación en agricultura tradicional y ecológica 
a personas entre 16 y 25 años, para que tengan una oportunidad en 
el mundo laboral a partir de este conocimiento y, además, contribuye 
con la readaptación de suelos antiguos para transformarlos en huer-
tos ecológicos.

De igual forma, asistieron a diversos eventos institucionales que brin-
daron la posibilidad de obtener contactos relevantes a la hora de ges-
tionar futuras colaboraciones y actividades académicas.

Al cierre de la Ruta la satisfacción de los docentes participantes con el 
desarrollo de la agenda académica fue alta, generando expectativas 
para lo que podría ser la II Ruta de Educación para el Desarrollo Rural 
y Territorial en un futuro próximo.

Ahora bien, es preciso anotar que son innumerables los beneficios 
que trae consigo la ejecución de este tipo de actividades para la UNAD 
y la comunidad universitaria del país en general, pues en estos espa-
cios, los participantes tienen la posibilidad de adquirir competencias 
interculturales y globales mediante la interacción abierta con pares 
internacionales y redes académicas y científicas de otras culturas 
(Universidad de Lima, 2021); creando al final un networking benefi-
cioso para sus procesos formativos y profesionales. 

De este modo, la institución lleva a cabo iniciativas que promueven el 
intercambio de experiencias, propician la transferencia de saberes y 
adentran a los participantes en ambientes multiculturales, ampliando 
así las fronteras del conocimiento.

Desde la VINTER se gestionan continuamente escenarios de movi-
lidad académica para docentes y estudiantes de la institución, que 
dan respuesta a la Política de Internacionalización UNAD Global, la 
cual contempla dentro de sus objetivos, afianzar lazos de coopera-
ción transfronterizo con Instituciones de Educación Superior que faci-
liten escenarios físicos o virtuales de intercambio académico, y en los 
cuales se adopte la glocalidad como uno de los principios orientado-
res para medir el impacto de la internacionalización en las diferentes 
acciones que se emprenden para la incorporación de la comunidad 
Unadistas al entorno global, proyectando para el termino de 2022 la 
realización de dos misiones académicas que involucrarán a catorce 
estudiantes de dos Escuelas de la UNAD, quienes tendrán su primera 
3  Consultar en: https://camposdelrio.es/proyecto-insercion-agroverde-ii-campos-del-rio/ 
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experiencia de salir del país, conocerán otras culturas y potenciarán 
sus competencias de ciudadanía global, todo ello gracias a los Con-
venios gestionados a través de la plataforma con Instituciones de 
Educación Superior de Perú y Canadá, materializando la gestión ad-
ministrativa y agilizando la gestión operativa y logística mediante el 
uso de nuestra plataforma de convenios.

Es, con ejemplos como estos, como se evidencia la importancia de 
la articulación Intersistémica para el logro de los objetivos y el cum-
plimiento de las funciones sustantivas. Asimismo, la actualización e 
innovación de las herramientas dispuestas por las unidades redunda, 
como en esta experiencia exitosa, en incentivos para la comunidad 
universitaria, mediante la oferta de espacios académicos y culturales 
que garantizan el continuo crecimiento así como la disposición de 
oportunidades que redundan en el mejoramiento para el manteni-
miento de los altos estándares de calidad que caracterizan al cuerpo 
docente que, de manera comprometida, apuesta por el modelo peda-
gógico Unadista como un proyecto de transformación social.
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RESUMEN
El desarrollo de habilidades para enfrentar situaciones y decidir acer-
tadamente que se enfoca en el núcleo de gestión y administración 
busca fortalecer y aumentar la practica gerencial de los egresados. 

De allí que se indaga a 78 docentes de los programas Administración 
de empresas, Maestría en Administración de Organizaciones e Inge-
niería Industrial ofertados por la Universidad Nacional Abierta y a Dis-
tancia (UNAD) sobre un primer estadio considerando los estándares 
internacionales que se deben potenciar para mejorar la calidad de los 
factores que inciden en el desarrollo de un pensamiento gerencial. Se 
recurre a un estudio de tipo cuantitativo, descriptivo y correlacional 
cuyo diseño es transeccional y aporta una confiabilidad del 97,1%. Se 
diseña una encuesta tipo Likert de 10 preguntas cerradas con múltiple 
de respuesta sobre habilidades blandas y duras, la cual fue presenta-
da en cuatro (4) secciones. 

Se concluye que estos criterios están asociados a procesos de madu-
rez organizacional y habilidades que influyen en el futuro del trabajo 
para hacerle frente a entornos BANI.

Palabras Clave 

Competencia profesional, Entorno BANI, Gestión, Empleo, habilidades

ABSTRACT
The development of skills to face situations and decide correctly that 
focuses on the core of management and administration seeks to 
strengthen and increase the managerial practice of graduates. 

Therefore, 78 teachers of the Business Administration, Master in Or-
ganizational Management and Industrial Engineering programs offe-
red by the Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) were 
surveyed on a first stage considering the international standards that 
should be enhanced to improve the quality of the factors that affect 
the development of managerial thinking. A quantitative, descriptive 
and correlational study is used, with a cross-sectional design and a 
reliability of 97.1%. A Likert-type survey was designed with 10 closed 
questions with multiple answers on soft and hard skills, which was 
presented in four (4) sections. 

It is concluded that these criteria are associated with organizational 
maturity processes and skills that influence the future of work to cope 
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with BANI environments.

Keywords

Skill requirements, BANI Environment, Management, Competitive-
ness, Employment, Skills.

DESCRIPCION DE LA EXPERIENCIA 
PEDAGOGICA INNOVADORA
Uno de los condicionantes de la productividad y competitividad de 
una organización, región y/o territorio depende de acuerdo con (Scur, 
Sadun, Van Reenen, Lemos, & Bloom, 2021) de la calidad de las com-
petencias con que cuentan las personas encargadas de tomar deci-
siones. Esto supone entonces pensar que para realizar un adecuado 
proceso de adopción de mejores prácticas de gestión, del desarrollo 
de las mismas o la estandarización de procesos que optimicen el des-
empeño de los recursos humanos se requiere de la implementación 
de mejores prácticas instruccionales que de acuerdo con (Sadun, Fu-
ller, Hansen, & Neal, 2022) permitan a través del desarrollo de com-
petencias mejorar la calidad de la labor gerencial de los tomadores 
de decisiones. 

De esta manera es tan importante la calidad de la gerencia que en 
el caso colombiano referentes como el (IMD- World Competitiveness 
Center, 2022) a través de su ranking de competitividad mundial ubi-
can al país en la posición 57 de 64 economías analizadas. Haciendo 
que el país pierda por cuarto año consecutivo participación en un ran-
king que evalúa como los países gestionan sus competencias para la 
creación de valor a largo plazo. Considerando para esto por ejemplo 
que en el área de eficiencia empresarial ocupo la posición 60. Con 
retos en procesos relacionados con productividad y eficiencia (58), 
gestión financiera (60) y actitudes y valores (57). Si a esto se suman 
los resultados que entrega el (DNP, 2022) a través del índice depar-
tamental de innovación para Colombia en donde se ilustra una clara 
distribución de la desigualdad frente a las razones de eficiencia para 
innovar encontrando por ejemplo que entre el primer departamento 
(Bogotá – Cundinamarca y el ultimo Vichada. Existe una brecha de 
más de 66 puntos lo que claramente pone al país en una encrucijada 
sobre la mejor forma para encontrar habilidades que le permitan de 
manera efectiva gestionar mejor su productividad total de factores 
como medio para impulsar la gestión humana e investigativa de sus 
RRHH para lograr una mejor sofisticación de mercados y negocios en 
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términos de producción de conocimiento y tecnología.

De acuerdo con (IPMA, 2017) existen estándares globales que de-
finen las competencias de los individuos que se desempeñan en el 
campo de la dirección. Estos a su vez se relacionan con las siguientes 
áreas de interés: (i) competencias para gestionar personas. Las cua-
les definen las habilidades personales e interpersonales para tener 
éxito en procesos de dirección, (ii) competencias practicas o asocia-
das al desarrollo de habilidades duras como medio para implementar 
técnicas, herramientas y frameworks dentro del quehacer directivo y 
(iii) competencias de perspectiva enfocadas en lograr una visión sos-
tenible y regenerable tanto dentro como fuera de la firma.

Así las cosas, estas competencias que relacionan el saber ser (acti-
tudes), el saber hacer (habilidades), y el saber – saber (conocimien-
tos) y el conjunto de estos de acuerdo con (Del Pozo Flórez, 2018) y 
(Thoren, 2017) permite estructurar un primer estadio de la forma de 
estructurar competencias en gestión en términos de:

Tabla 1. Estructura básica de la conformación de competencias en 
gestión.

Así mismo de acuerdo con (Spencer & Spencer, 2003) y (Damm M 
& Szmulewicz E, 2007) las competencias en gestión son específicas 
para un cargo directivo. Y a su vez se relacionan con (i) la capacidad 
de impactar e influir en otros, (ii) la orientación al logro, (iii) el tra-
bajo en equipo y la cooperación, (iv) el pensamiento analítico, (v) la 
iniciativa, (vi) el desarrollo de los demás, (vii) la autoconfianza, (viii) 
el asertividad, (ix) el buscar información, (x) el liderazgo de equipos, 
(xi) el pensamiento conceptual, (xii) la experticia. De esta manera 
desde la concepción de lo que (Higuera Carrillo, 2019) relaciona con 
los modelos de madurez organizacional. la gestión por competencias 
efectiva debe cumplir con las siguientes fases para poder transformar 
a una organización: (i) conocimientos, (ii) habilidades, (iii) actitudes, 
(iv) competencias y (v) rendimiento. Lo que se traduce en las siguien-
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tes fases de desarrollo organizacional: 

Tabla 2. integración de procesos de madurez organizacional desde la 
gestión por competencias.

Fuente: (Higuera Carrillo, 2019)

De esta manera de acuerdo con el (World Economic Forum, 2020) la 
formación en gestión directiva debe considerar preparar a las per-
sonas no solo para tomar decisiones, sino que además de esto debe 
prepararlas para impulsar el desarrollo de la economía del cuidado, de 
la economía verde o circular como tendencias clave para el desarro-
llo competitivo y perdurable de las organizaciones. Razón por la cual 
es importante tener en cuenta que los procesos de formación que se 
adelanten deben tener en cuenta el desarrollo de las siguientes habi-
lidades:

Tabla 3. habilidades que se deben desarrollar en las personas para 
mejorar su desempeño en Gestión.

Fuente: (World Economic Forum, 2020).
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Lo anterior implica que para lograrlo se debe considerar de acuerdo 
con (The Peak Perfomance Center, 2022) que sea relevante reconocer 
que existen varios tipos de pensamiento, los cuales son vitales para 
que el desarrollo de las competencias en gestión declaradas en térmi-
nos de personas, prácticas y perspectiva sean efectivas. 

Esta tipología de tipos de pensamiento se relaciona con: (i) el pensa-
miento creativo, (ii) el pensamiento analítico, (iii) el pensamiento crí-
tico, (iv) el pensamiento ABSTRACTo, (v) el pensamiento divergente, 
(vi) el pensamiento convergente, (vii) el pensamiento lineal, (viii) el 
pensamiento no lineal, (ix) el pensamiento inductivo – deductivo, (x) 
el pensamiento deliberativo, (xi) el pensamiento Synvergente, (xii) el 
pensamiento estratégico y recientemente a raíz de la pandemia y en 
la búsqueda de la sostenibilidad organizacional  de acuerdo con (Krz-
naric, 2020) el denominado (xiii) pensamiento catedral. 

Enfocado en desarrollar habilidades para planificar de manera soste-
nible a largo plazo. Integrando la prevención y la gestión de fenóme-
nos que de acuerdo con (Cascio, 2020) son cada vez más quebradi-
zos, llenos de ansiedad, No lineales (Holísticos) e incomprensibles los 
cuales de ahora en adelante se llamaran fenómenos BANI.

De esta manera y buscando guardar razonable correspondencia con 
el catálogo nacional de cualificaciones en el área (AFDE) administra-
ción, finanzas y derecho resulta relevante considerar los siguientes 
elementos fundantes de acuerdo con (IPMA, 2017) y en consonancia 
con el (HRCI Learning Center, 2021) para determinar cuáles son las 
competencias desarrolladas desde el análisis de los grupos de prác-
tica, enfoque de personas y perspectiva que se desarrollan por parte 
de los docentes de la UNAD en el campo detallado de conocimiento de 
gestión y administración. 

Considerando que desde el enfoque epistemológico de este campo se 
infiere de manera significativa la ingeniería industrial. De acuerdo con 
lo anterior dichas competencias de estudio se relacionan entonces 
con:
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Tabla 4. Competencias Clave para mejorar la calidad de la gestión 
directiva.

Fuente: (IPMA, 2017)

Luego de la conceptualización y revisión teórica se procede a aplicar 
el instrumento a la muestra evidenciada en la tabla 5 dado que estos 
docentes tenían cursos que de manera exclusiva abordan el núcleo de 
conocimiento de gestión e innovación. 

De acuerdo con lo anterior este grupo de docentes en su mayoría son 
hombres (56,6%) que provienen de la Zona Centro Bogotá Cundina-
marca (35,9%) Zona Centro Sur (16,7%), Zona Sur (14,1%), Zona 
Centro Boyacá (10,3%), Zona Caribe y Amazonia Orinoquia (6,4%) 
cada una y las zonas Occidente y Centro Oriente con el 5,1% cada 
una. Frente a la formación el 76,9% cuenta con maestría, un docente 
tiene pregrado. 11,5% son especialistas. 7,7% doctores y un 2,6% 
con formación posdoctoral.

Asimismo, en la caracterización resultante los docentes que se anali-
zaron hacen parte de las siguientes áreas de conocimiento: Derecho, 
Economía, Gestión contable y financiera, Gestión de operaciones, In-
novación, Investigación, Management, Mercadeo, Responsabilidad 
social, RRHH.

Para definir en un primer estadio cuales son los tipos de pensamiento 
que se desarrollan con mayor énfasis en los programas objeto de es-
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tudio se acudió a una revisión correlacional con enfoque transeccional 
que arrojo los siguientes resultados:

a - Frente al desarrollo de competencias para gestionar y empoderar 
personas.

Tabla 8. Correlación entre tipo de pensamiento su relación con las 
competencias de personas y programa evaluado.

Fuente: los autores.

En este aspecto se puede observar que para los programas y a juicio 
de los docentes se desarrolla más el tipo de pensamiento estratégico. 
34% en el caso de administración de empresas (AE) y 47.4% para el 
programa de Maestría en Administración de Organizaciones (MAO). 
Sin embargo, en el AE también se desarrolla el pensamiento diver-
gente (27.7%), el pensamiento creativo (19,1%) y el pensamiento 
crítico (12,8%). 

En el caso de la MAO sus énfasis son en el pensamiento crítico (31.6%) 
y el pensamiento creativo (10,5%) y en Ingeniería industrial (II) sus 
fortalezas se relacionan con el desarrollo del pensamiento estratégi-
co (50%), el pensamiento creativo (25%) y el pensamiento crítico 
(16,7%).

b - Frente a la gestión de procesos desde la óptica de competencias 
prácticas, se debe mencionar que las principales fortalezas del pro-
grama AE se relacionan con el desarrollo del pensamiento analítico 
(34%) el pensamiento practico (25.5%) y el pensamiento sistémico. 
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Para el programa de II sus fortalezas se relacionan con el pensamien-
to sistémico (41.7%), el pensamiento analítico (25%) y el pensa-
miento practico (25%). 

Esta situación es similar para el caso del programa de maestría con 
su mayor fortaleza en el desarrollo del pensamiento analítico (42%)

c - Frente a la gestión de procesos desde el desarrollo de habilidades 
de perspectiva, en este aspecto el programa de MAO presenta forta-
lezas en el desarrollo del pensamiento investigativo (26,3%), el pen-
samiento conceptual y el pensamiento de síntesis (15,8% cada una) 
así como en el caso del pensamiento deductivo y el pensamiento me-
tafórico (10,5%) en el caso de los programas de pregrado para AE sus 
mayores fortalezas se encuentran en el desarrollo del pensamiento 
deductivo (36,2%), el pensamiento investigativo (23,4%), el pensa-
miento conceptual (19,1%) y el pensamiento inductivo (12,8%). Para 
el caso del programa de la ECBTI sus fortalezas se relacionan con el 
pensamiento deductivo (42%) el pensamiento investigativo (25%) y 
el pensamiento conceptual (19,1%).

Asimismo, frente a los elementos que soportan cada una de las com-
petencias estudiadas y en consideración de que los elementos cogni-
tivos, epistemológicos y axiológicos que sustentan el desarrollo de los 
tres programas son similares 

a - Frente a la percepción del desarrollo de los elementos que más 
inciden en el desarrollo de competencias para gestionar y empoderar 
personas.

Tabla 11. Variables que hacen posible el desarrollo de competencias 
de personas.

Fuente: los autores. Según (IPMA, 2017)
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Frente a las variables que inciden en el desarrollo de competencias 
para la gestión y desarrollo de personas las mayores fortalezas de los 
programas analizados se relaciona con la promoción de la autoges-
tión, el trabajo en equipo, la autorreflexión, la promoción de las rela-
ciones y la participación a la par de la comunicación personal. Frente 
al desarrollo de Soft Skills los programas pueden desarrollar acciones 
para mejorar su desempeño en aspectos relacionados con:

- Impulsar acciones para potenciar desde el desarrollo de comporta-
mientos éticos la integridad personal y la fiabilidad.

- Desarrollar marcos de trabajo que impulsen la evaluación por resul-
tados.

- El desarrollo de actividades que desarrollen la formación de habili-
dades de liderazgo transformador.

- El uso de herramientas, técnicas y marcos de trabajo que permitan 
el desarrollo de habilidades para gestionar la solución de conflictos y 
el manejo de las crisis.

b - Frente a la percepción del desarrollo de los elementos que más 
inciden en el desarrollo de competencias prácticas.

Tabla 12. Variables que hacen posible el desarrollo de competencias 
prácticas.

Fuente: los autores. Según (IPMA, 2017)

En este aspecto es relevante mencionar que se tienen fortalezas en 
los programas en los siguientes aspectos la promoción del asegura-
miento de la calidad de lo que aprenden los e-estudiantes, el desa-
rrollo de competencias para gestionar la organización y la aplicación 
de técnicas para el manejo de recursos. Así mismo desde la lógica del 
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uso de herramientas de toma de decisiones como la matriz de per-
fil competitivo interno (PCI) se puede trabajar desde la gerencia de 
los programas en el desarrollo de acciones que permitan en primera 
instancia trabajar en el desarrollo de los siguientes elementos que 
potencian el desarrollo de Hard Skills:

- Gestionar el tiempo, los costos y el alcance en el desarrollo de pro-
cesos decisionales.

- Desarrollar habilidades para la planificación y el control.

- Desarrollar habilidades para la gestión de riesgos y oportunidades.

- Implementar técnicas y herramientas para la gestión del cambio y - 
la transformación organizacional.

Utilizar técnicas, herramientas y frameworks que faciliten la adecuada 
gestión multistakeholder.

- Fortalecer el uso de herramientas que potencien el desarrollo de 
habilidades para la gestión financiera.

c - Frente a la percepción del desarrollo de variables que influyen en 
el desarrollo de competencias de perspectiva.

A su vez estas competencias que de acuerdo con (Lepaya, 2022) 
se relacionan en su gestión con el desarrollo de las llamadas Power 
Skills en términos de: (i) la clara necesidad de potenciar habilidades 
interpersonales, (ii) la colaboración, (iii) el aprendizaje en red y la (iv) 
creatividad ofrece oportunidades de desarrollo para los tres progra-
mas en los siguientes aspectos:

- Usar técnicas, herramientas y marcos de trabajo para el desarrollo 
de culturas de aprendizaje propias.

- Implementar procesos formativos que impulsen el desarrollo de re-
laciones de afiliación.

- Usar técnicas, herramientas y marcos de trabajo para aprender de 
gobernanza, gobernabilidad y procesos asociados al cumplimiento de 
la legalidad los cuales por ejemplo son valiosos en el desarrollo de 
Sandbox en procesos de emprendimiento, innovación y el desarrollo 
de proyectos.

- Usar técnicas, herramientas y frameworks que sigan potenciando 
habilidades de pensamiento en coherencia con aquellas tipologías de 
pensamiento relacionadas con el desarrollo de este tipo de competen-
cia y citadas líneas arriba. 
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VALORACION DE LOS IMPACTOS DESDE LOS 
EJES TEMATICOS

ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA Y SU 

CONTRIBUCIÓN A LAS PRÁCTICAS 

PEDAGÓGICAS

De acuerdo con (Christensen C. , 2008) y (Christensen, Horn, & 
Staker, 2014) en consonancia con (Cascio, 2020) cada vez más las 
organizaciones se van a enfrentar a procesos BANI en donde su riesgo 
a fracasar en entornos quebradizos será mayor ante excesos de con-
fianza. En donde la ansiedad puede generar miedo y en consecuencia 
incertidumbre que para poderse mitigar requiere de la gestión de la 
confianza y la empatía. En donde ya no hay una relación lineal entre 
causa y efecto lo que genera inestabilidad se requiere del desarrollo 
de acciones que promuevan la flexibilidad a través del trabajo en 
equipo. Lo que hace necesario considerar que las competencias gene-
rales, transversales y especificas con las que se diseñan y desarrollan 
programas vayan perdiendo actualidad. Sobre todo, ante el desarrollo 
de situaciones incomprensibles. En donde sin la formación adecuada 
se puede llegar a tomar decisiones incorrectas a pesar de tener una 
mayor disposición de datos, acceso a tecnologías exponenciales como 
la inteligencia artificial pero que sin la debida formación solo podría 
generar brechas y sesgos en términos de capacidad directiva. Siendo 
necesario no solo pensar de manera prospectiva, sino que también in-
tegrando elementos de retrospectiva. Elementos estos que requieren 
de un cambio de Mindset. Proceso que se puede desarrollar desde la 
implementación de herramientas que de manera disruptiva impulsen 
el aprendizaje activo.

Criterios estos que se relacionan con implementar técnicas, herra-
mientas y marcos de trabajo de desde la utilización de estrategias de 
aprendizaje vayan más allá del aprendizaje basado en proyectos, en 
problemas y casos e integre desde el desarrollo de las competencias 
analizadas en este paper opciones relacionadas con (i) aprendizaje 
basado en investigación, (ii) codiseño, (iii) crowdsourcing, (iv) aula 
invertida, (v) Challenge Desing, (vi) Design Thinking, (vii) diseño par-
ticipativo y en consonancia con el desarrollo de Power Skills aquellas 
relacionadas con (viii) la mediación en la solución de problemas, (ix) 
la investigación narrativa,  (x) los grupos de enfoque,  (xi) el Hacka-
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ton,  (xii) el Story Centered Course y  (xiii) el Storytelling. Entre otras 
estrategias para el desarrollo de procesos de pensamiento que permi-
tan que la formación impartida pueda dar respuesta a las necesidades 
de un mundo cada vez más BANI.

De esta manera de acuerdo con (Swartz, Costa, Beyer, Reagan, & Ka-
llick, 2014) todo proceso de mejora en el desempeño debe partir del 
desarrollo del pensamiento de acuerdo con lo anterior sería impor-
tante tener en cuenta que para seguir con el desarrollo de competen-
cias desde la óptica de las tres aristas analizadas en este documento 
resulta relevante considerar implementar acciones que permitan el 
desarrollo en paralelo de los siguientes tipos de pensamiento:

a - Para el caso de las competencias enfocadas en la gestión y desa-
rrollo de personas. El pensamiento convergente, el pensamiento deli-
berativo el cual es vital para tomar decisiones frente a criterios y nor-
mas. A partir del cálculo de criterios y valores. A la par del desarrollo 
del pensamiento divergente como medio para encontrar soluciones 
efectivas a problemas organizacionales.

b - Para el caso de las competencias prácticas. La importancia que 
tiene el desarrollo del pensamiento logico para confirmar o rechazar 
postulados y generar nuevas ideas de hechos ya confirmados a la par 
del pensamiento reflexivo útil a su vez para analizar las consecuen-
cias que como tomadores de decisiones podemos generar. Así como 
la importancia que para el rol del campo de la gestión y la adminis-
tración tiene el desarrollo del pensamiento computacional. El cual se 
hace necesario desarrollar para poder sacar el máximo provecho que 
trae el uso de las tecnologías exponenciales propias de la 4ta revolu-
ción industrial.

c- Para el caso de las competencias necesarias para potencias Power 
Skills. Se hace necesario que los currículos y el proceso formativo en 
general implementen marcos de trabajo que permitan el desarrollo del 
capacidades a través del desarrollo del pensamiento metafórico (para 
crear conexiones desde la Reticularidad), el pensamiento interrogati-
vo (para saber porque, qué y para que preguntar), el pensamiento de 
síntesis (para reducir la información de manera concreta, explicita y 
entendible para todos los stakeholders de una organización), el pen-
samiento conceptual (para establecer relaciones por medio esquemas 
mentales) de y aún más relevante de los pensamientos de naturaleza 
Synvergente (fusionando los pensamientos convergente y divergente 
para potenciar aún más el impacto del pensamiento creativo) y a su 
vez del pensamiento catedral siendo este último pilar para el desarro-
llo de procesos de gestión que involucren por ejemplo la incorporación 
de acciones de gestión que permitan en la organización la innovación 
responsable y sostenible.
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ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA Y SU CONTRI-
BUCIÓN A LAS RESPONSABILIDADES SUSTAN-
TIVAS
Mejorar la calidad de la calidad de la gerencia  desde el currículo y el 
desarrollo de las competencias que la hacen impactante frente a sus 
públicos de interés requiere de acuerdo con (Swartz, Costa, Beyer, 
Reagan, & Kallick, 2014) del  desarrollo de destrezas del pensamiento 
desde la forma en que un e-mediador implementa sus procesos for-
mativos desde la reflexión buscando con ello desarrollar un tipo de 
pensamiento especifico que permita comprender y conocer el mundo 
que le rodea para poder incidir y decidir sobre él. Así como también 
del desarrollo de hábitos de la mente que trasciendan en procedi-
mientos que permitan potenciar el saber hacer del mánager, así como 
las profesiones conexas a él con el fin de poder desde la valoración de 
lo que el e-estudiante hace, lo que se requiere y lo que demandan los 
nuevos tiempos. Buscando con eso generar metacognición.

Lo anterior implica que dentro del desarrollo de procesos de forma-
ción relacionados con la gestión y la administración se deba integrar 
desde la dirección de los programas elementos como los que estable-
ce (McIntosh, 2016) y que se relacionan con la articulación del pensa-
miento de diseño en la gestión del currículo. Lo anterior en términos 
poder en un entorno BANI lograr la integración de las competencias 
de personas, perspectiva y practica dentro de los currículos como 
medio para desde el ejercicio de la gestión y la administración reducir 
la incertidumbre, potenciar la innovación en el aula e impulsar desde 
la gestión por competencias el desarrollo del pensamiento conjunto. 
Con el fin de poder preparar a las nuevas generaciones de tomadores 
de decisiones en el desarrollo de habilidades que les permitan apro-
vechar las disrupciones algorítmicas que cada vez hacen más necesa-
rio el desarrollo de capacidades para dirigir con éxito organizaciones 
exponenciales.

ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA Y SU CONTRI-
BUCIÓN A LA PROYECCIÓN INSTITUCIONAL
De esta forma y a partir de lo que (Soler B, 2020) define como el futu-
ro de las profesiones relacionadas con ciencias económicas y políticas 
al 2034. Los docentes del núcleo de Gestión y administración de las 
escuelas ECACEN y ECBTI de la UNAD tendrán como responsabilidad 
social universitaria formar a personas con competencias prácticas, de 
perspectiva y de personas que sean capaces de analizar la gestión del 
internet de las cosas, la integración de la ludificación al ámbito edu-
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cativo – profesional, a la gestión de nuevas realidades, la gestión de 
APP, la administración de distintos tipos de innovación como la social, 
la abierta o la colaborativa así como también; desarrollar habilidades 
no solo para crear, administrar y gestionar organizaciones sostenibles 
sino que también para hacerlas actores de la regeneración de siste-
mas productivos capaces de responder a las demandas de la quinta 
revolución industrial.

Esto sin dejar de lado lo que (Giráldez Hayes & Sue Prince, 2017) 
denominan el desarrollo de habilidades para la vida desde la integra-
ción del aprendizaje autónomo, colaborativo y significativo en el que 
de acuerdo con (Ortiz Alonso, 2018) la Neurociencia tiene aún mucho 
que decir sobre la forma en que aprendemos, aplicamos y transferi-
mos el conocimiento.
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RESUMEN
El diseño y gestión de currículos innovadores es un desafío perma-
nente para las Instituciones de Educación Superior comprometidas 
con la mejora continua de los aprendizajes de sus estudiantes. En la 
UNAD, el liderazgo transformacional y el aprender a aprender cons-
tituyen propósitos que orientan la creación de estrategias para su 
concreción bajo la modalidad virtual, abierta y a distancia. 

La presente ponencia desarrolla una conceptualización pedagógica y 
argumenta en favor de tres estrategias que aportan a la consecución 
de estos objetivos en el marco de la educación a distancia y virtual: 
la internacionalización del currículo, la heutagogía y el feedback cons-
tructivo. 
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Prospección educacional, calidad de la educación, autonomía educa-
tiva, aprendizaje, innovación pedagógica, evaluación de la educación

ABSTRACT
The design and curriculum innovation is a permanent challenge for 
Higher Education Institutions committed to the continuous improve-
ment of their students’ learning. The transformational leadership and 
learning to learn in the UNAD are purposes that guide the creation 
of strategies For the precision under the online, open and distance 
modality.

This paper develops a pedagogical conceptualization and argues in 
favor of three strategies that contribute to the achievement of these 
objectives in the framework of distance and virtual education: inter-
nationalization of curriculum, heutagogy and constructive feedback.

Keywords

Educational futures, Educational quality,  Educational autonomy, Lear-
ning, Teaching method innovations,  Student evaluation

INTRODUCCIÓN
La creación de estrategias pedagógicas que favorezcan el logro de 
los aprendizajes de manera efectiva y significativa para potenciar el 
pensamiento crítico y autónomo, es un tema central que ocupa en el 
día a día reflexiones y diálogos entre maestros en las Instituciones de 
Educación Superior a distancia y virtual. Y en el caso particular de la 
Universidad Nacional y A Distancia -UNAD- este interés se ve acom-
pasado por el propósito de diseñar y gestionar currículos con respon-
sabilidad social, lo que implica, en palabras de Leal (2021), construir: 

- currículos comprometidos con el desarrollo y gestión del conoci-
miento para solucionar problemas del entorno y el aprovechamiento 
de oportunidades, incentivando en los estudiantes su sensibilidad y 
solidaridad social, y la creación de propuestas que den significado a 
su aprendizaje y permitan el desarrollo de su pensamiento autónomo 
y crítico (p.65).

Estos desafíos dirigen la atención del diseño y la gestión curricular 
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hacia la formación de líderes transformacionales entendidos en pers-
pectiva unadista como  estudiantes con una visión general y trans-
versal, que generan procesos de cambio en su comunidad a partir de 
la formación y principios éticos, integrales e interdisciplinarios poten-
ciados por el Modelo Pedagógico Unadista y el Proyecto Académico 
Pedagógico Solidario.

Ahora bien, y teniendo en cuenta el escenario descrito, resulta opor-
tuno indagar ¿qué elementos se deberían tener en cuenta en la ges-
tión curricular para la formación de líderes transformacionales? En 
la siguiente ponencia, que parte de ser una propuesta reflexiva y 
pedagógica, se proponen tres aspectos que, aunque ya trabajados 
dentro de la universidad, transcurren un camino hacía la interioriza-
ción buscando potenciar así todas sus posibilidades curriculares. El 
primero se trata de la internacionalización del currículo como un atri-
buto de la calidad educativa, el segundo el modelo de PAH (Pedagogía 
tradicional, Andragogía, Heutagogía) continuum como un proceso de 
aprendizaje en la educación superior virtual y a distancia, y como 
tercer elemento, el feedback constructivo para la formación del juicio 
valorativo y la autorregulación.

1. Internacionalización del currículo: atributo de calidad edu-
cativa 

La internacionalización de la educación es una dialéctica que conso-
lida elementos  transfronterizos, para resignificar y valorar la cultura 
y el saber local y regional, promoviendo mayor heterogeneidad en 
el conocimiento y la investigación. Por lo que,  “... un currículo in-
ternacionalizado compromete a los estudiantes con la investigación 
internacionalmente informada y la diversidad cultural y lingüística, y 
desarrolla deliberadamente sus perspectivas internacionales e inter-
culturales como ciudadanos y profesionales globales” (Leask, s.f.) 

Tradicionalmente, cuando se piensa en la internacionalización del cu-
rrículo, suele restringirse al uso de materiales que promueven el bi-
lingüismo, pero en realidad, la internacionalización curricular va más 
allá.  Requiere, por ejemplo, de la actualización continua sobre los 
modos, las formas en que se desarrollan las tendencias  propias de 
las disciplinas en diferentes países; esto en pro de activar aprendiza-
jes para la comparación de métodos, procesos, e inclusive modelos  
de su disciplina o campo de saber, con los que se desarrolla e innova 
en otras culturas.  

Así mismo, la internacionalización curricular implica la creación de 
aspectos y recursos educativos con orientación internacional, cuyo 
objetivo es formar a los estudiantes en un contexto multicultural para 
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que puedan interactuar en entornos glocales y, de esta forma, con-
vertirse en profesionales y líderes que aprendan de manera significa-
tiva, autónoma y colaborativa, transformando los multicontextos con 
un actuar social solidario.  

En coherencia con lo anterior, la internacionalización del currícu-
lo como atributo de la calidad educativa implica principalmente dos 
perspectivas para su abordaje y éxito, por una parte, sus niveles de 
comparabilidad y compatibilidad y por otra parte, la integralidad de 
su implementación en los diseños microcurriculares, entendiendo que 
“un currículo es la manifestación y las interrelaciones de los diver-
sos aspectos que se conjugan en una institución de educación supe-
rior para hacer realidad su proyecto educativo institucional” (Peña y 
Aponte, 2018, p.20).

En la UNAD,  durante el año 2021 se implementó el Plan estratégico 
para la internacionalización del currículo como ejercicio metasistémi-
co y reticular entre UNAD Florida y UNAD Colombia para intervenir 
académicamente los programas de posgrado con miras a generar cu-
rrículos innovadores, con perspectiva internacional, que respondan a 
los desafíos glocales y que formen profesionales integrales.

El plan impactó cuatro frentes: 1) un estudio de Comparabilidad y 
compatibilidad de sistemas de créditos y planes de estudio para cap-
turar similitudes y tendencias de formación internacional. Referencia-
ción del currículo con relación a aquellos mejor posicionados a nivel 
mundial; 2) Fortalecimiento macrocurricular a través de la Armoniza-
ción curricular externa para responder a las necesidades de los sec-
tores académicos, productivos y sociales a nivel global, impactando 
en los Resultados de Aprendizaje Institucionales (Institucional outco-
me); 3) Intervención Mesocurricular: ajustes pertinentes a los planes 
de estudios e intervención de los Road Map en coherencia con los 
estudios realizados y el fortalecimiento disciplinar de los programas; 
4) Renovación Microcurricular: Incorporación de contenidos, recur-
sos, interacciones, actividades, prácticas evaluativas y resultados de 
aprendizaje para la formación de competencias globales. 

Todo lo anterior, dejó impactó a manera de productos y de aprendi-
zajes. Como productos se destacan: Todos los Posgrados de UNAD 
Florida generaron informes con sus respectivos estudios de Compa-
rabilidad y Compatibilidad; la creación de dispositivos didácticos para 
el diseño microcurricular con mayor calidad académica, estándares 
internacionales e Integración al E-MPU; y, cursos de Maestría y  Doc-
torado rediseñados microcurricularmente. 

Por otro lado, en cuanto a los aprendizajes, este ejercicio permitió in-
tegrar  instrumentos a la Metodología de Evaluación Curricular (MEC) 
para que los programas con una madurez significativa valoren sus 
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niveles de comparabilidad y compatibilidad internacional; a su vez, da 
una apertura a la necesidad de una actualización de los lineamientos 
microcurriculares y dispositivos didácticos con estándares internacio-
nales que permitan una transformación curricular que  promuevan 
una dinámica  transterritorial, transfronteriza y simultáneamente lo-
cal, apostando por la accesibilidad y el aprendizaje profundo y activo 
a través de nuestro modelo pedagógico apoyado en e-learning. 

Finalmente, estas consideraciones decantan en la necesidad de seguir 
profundizando en dos aspectos de la propuesta educativa de la uni-
versidad dada su modalidad y su interés por promover el aprender a 
aprender, estos son la heutagogía y el feedback constructivo, temas 
que serán desarrollados a continuación.

2. El paso de una didáctica pedagógica tradicional a la heuta-
gogía como modelo pedagógico en la educación superior vir-
tual y a distancia

La educación virtual, si bien un aspecto ampliamente consolidado 
dentro de la UNAD, sigue siendo a día de hoy, un tema que continúa 
en el centro de las discusiones sobre el futuro de la educación y sus 
posibilidades en el presente.

Como bien lo plantea Scolari (2008), en la actualidad, las hiperme-
diaciones desarrollan lenguajes interconectados tecnológicamente de 
manera reticular entre sí, obligandonos a pensar más allá de los me-
dios tradicionales y desafiandonos como docentes a pensar nuevas 
configuraciones desde lo educativo que replantee la relación sujetos 
y medios.  

Lo anterior no es fácil, y requiere de un modelo de aprendizaje acorde 
a las realidades contemporáneas de la población donde se introduzca, 
por lo que su reflexión requiere de redes de actores y conocimientos 
que permitan darle cabida a la innovación, la inclusión y a la reno-
vación constante de tecnologías. En este aparte, nos permitimos re-
flexionar sobre las posibilidades del PAH continuum en la formación 
del aprender a aprender de nuestros estudiantes y su formación como 
líderes unadistas.

Blaschke & Marin (2020), en su texto Applications of Heutagogy in 
the Educational Use of E-Portfolios, indagan en la heutagogía no como 
una meta ya alcanzada, sino como resultado de un aprendizaje con-
tinuo que pasa por las etapas P (Pedagogía), A (Andragogía) y H 
(Heutagogía): 
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Adaptado de:  Blaschke & Marin, 2020. 

Así, en el nivel inferior se encuentra la Pedagogía Tradicional don-
de se espera simplemente una transferencia de conocimiento con un 
control docente mayor y una rígida estructura de curso. La siguiente 
etapa es la Andragogía donde se cultiva el aprender a aprender, aquí 
el educador no es la única fuente del aprendizaje sino también la auto 
-reflexión y las experiencias de la vida. Por último, en la Heutagogía 
se tienen ya varios aspectos en cuenta: el estudio autodetermina-
do, el desarrollo de capacidades, la reflexión, la metacognición y las 
rutas formativas no lineales (Hase & Kenyon, 2007). En todo este 
continuum, el rol docente decrece proporcionalmente al aumento de 
la autonomía del estudiante, convirtiéndose al final del proceso en un 
líder educativo, diferente al rol tradicional de emisor.  

Lo anterior, tiene como objetivo el aprender a aprender para la poten-
ciación de capacidades, estas últimas entendidas como la posibilidad 
de aplicar sus habilidades tanto en situaciones que les resultan fami-
liares, como nuevas. En esta medida, la capacidad va un paso más 
allá de la competencia y promueve la creatividad, la autonomía, el 
trabajo colaborativo y eficaz.

Como se pudo observar hasta el momento, la educación en la moda-
lidad virtual comparte con el PAH continuum algunas características 
tales como: brindar herramientas que permitan y formen la autono-
mía del estudiante como habilidad de aprendizaje fundamental y un 
impacto directo en su proyecto de vida y la comunidad que lo rodea.  
Igualmente, este modelo comparte objetivos  con los pilares del lide-
razgo transformacional que en coherencia con Bass son: Vínculos di-
rectos y confiables, motivación permanente, estimulación intelectual 
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y crecimiento a largo plazo. 

3. Hacía la formación del juicio valorativo y la autorregulación 
mediante el feedback constructivo 

En el marco de un modelo pedagógico inspirado en la heutagogía, 
la evaluación es un tema que implica particular atención, más aún, 
cuando se pretende una evaluación que no se limite a la comproba-
ción de unos aprendizajes sino que aspire al desarrollo de un sujeto 
en capacidad de aprender a evaluarse a sí mismo, de manera cons-
tante y efectiva. Pero ello implica más que el desarrollo de la capaci-
dad personal y la disposición emocional para asimilar contenidos, el 
desarrollo de la inteligencia y de la capacidad de juzgar del individuo 
en formación.

En lo que respecta a la formación del juicio valorativo, este requiere 
ejercitación constante, examen continuo de las experiencias de apren-
dizaje y examen del propio juicio (Dewey, 1909). Por ello, el maestro 
debe diseñar experiencias de aprendizaje que enfrenten constante-
mente al estudiante a situaciones en donde deba hacer elecciones por 
sí mismo, para que luego intente poner esas elecciones en ejecución 
para luego evaluarlas, favoreciendo así que logre distinguir entre lo 
que le conduce al éxito y lo que le conduce al fracaso respecto al logro 
de los resultados de aprendizaje esperados, los métodos de estudio 
y su producción académica. De esta manera es como él mismo podrá 
formar el hábito de evaluar su propio crecimiento conforme a ciertos 
criterios previamente definidos.

Ahora bien, el fomento del juicio evaluativo es particularmente rele-
vante en la educación superior a distancia y virtual, debido a que ésta 
contempla entre sus propósitos formativos el “promover y facilitar el 
aprendizaje y la autorregulación del mismo” (Cabrera y Mayordomo, 
2016) y la competencia de aprender a aprender. Teniendo en cuen-
ta este desafío cabe preguntar si la educación a distancia y virtual, 
¿brinda de manera suficiente experiencias para formar el buen jui-
cio? Y ¿de qué estrategias puede servirse para desarrollar el hábito 
de evaluarse a través de los aprendizajes adquiridos, su aplicación y 
producción?

El desarrollo del juicio valorativo puede verse favorecido mediante 
procesos de evaluación en los que se promueva un feedback adecua-
do. A propósito de la evaluación, Gros Salvat y Cano García (2021) en 
su artículo de investigación denominado “Procesos de feedback para 
fomentar la autorregulación con soporte tecnológico en la educación 
superior: Revisión sistemática la evaluación” retoman el argumento 
planteado por Biggs y  Tang  (2003) del  “efecto retroceso” para se-
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ñalar que los estudiantes planean su aprendizaje con una lógica in-
versa a la del profesor que enseña. Mientras el docente “parte de los 
objetivos, diseña actividades y finalmente planifica la evaluación, los 
estudiantes parten de la evaluación, luego enfrentan las tareas que 
van a tener que realizar y finalmente, los resultados/objetivos a los 
que se llega” (p. 109).

Por razones como la anteriormente expuesta, en los últimos años se 
ha evidenciado un creciente interés en la literatura y la investiga-
ción pedagógica y educativa en torno a la evaluación diagnóstica, la 
evaluación formativa y la evaluación sumativa. Con un énfasis par-
ticular en la evaluación formativa que busca la mejora en el proceso 
de aprendizaje y no solo de la tarea final a través de la evaluación 
continua.

  Ahora bien, el feedback visto de cara a la evaluación formativa 
exige realizar algunas precisiones que lleven a considerar los distintos 
aspectos que se involucran en un feedback efectivo: 

Los procesos de feedback son más que una mera retroalimentación 
sobre una tarea, son parte de una red más amplia de factores que 
incluyen el currículum, la pedagogía y la evaluación. Los intercambios 
de feedback exitosos dependen, en gran medida, de que se establez-
ca una relación positiva entre los participantes, lo cual suele suponer 
un gran reto en la educación superior, a menudo despersonalizada. 
Los procesos de feedback deben ser vistos como una parte integral 
del currículum y no como algo que llega al final (Cabrera y Mayordo-
mo, 2016, p. 15). 

Si bien, y en un sentido tradicional, el feedback responde a la infor-
mación que sobre el rendimiento entrega el profesor a estudiante, 
éste involucra el diálogo maestro-estudiante que ayuda a orientar la 
mejora en los productos y resultados de aprendizaje. Pero también, y 
en un sentido menos tradicional, implica la reflexión responsable del 
estudiante que busca dotar de sentido y utilidad la retroalimentación 
recibida para orientar su acción actual y futuro. El feedback efectivo 
es aquel que conduce a una  ampliación de la conciencia, y motiva 
la búsqueda de herramientas y la creación de estrategias personales 
para juzgar la calidad del propio trabajo y del aprendizaje de sí mismo 
y de los otros (Gros Salvat y Cano García, 2021, p. 110). 

Un feedback efectivo es un feedback  constructivo (Gros Salvat y 
Cano García, 2021) en el que tienen lugar el feed-up o representación 
de la tarea y su propósito, el feed-back  o monitoreo del proceso y el 
feed-forward como capacidad para transferir estos aprendizajes a las 
acciones futuras. Denominado también feedback sostenible (Boud, 
2000 citado por Cabrera y Mayordomo) o dialógico (Carless, 2006 
citado por Cabrera y Mayordomo) ubica en el centro de la evaluación 
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al estudiante y el desarrollo de la competencia de aprender a apren-
der. La participación del estudiante en la evaluación de su proceso de 
aprendizaje favorece tanto el desarrollo del juicio evaluativo como 
de su autorregulación en sus dimensiones cognitiva, metacognitiva y 
emocional. Es así como la literatura e investigación especializada pa-
rece coincidir en que la autoevaluación y la coevaluación favorecen la 
apropiación y aplicación de criterios de evaluación que conducen a la 
mejora de las tareas y del proceso en general de aprendizaje. 

Por su parte, la investigación alrededor de los beneficios del uso de la 
tecnología en términos de los procesos de aprendizaje autorregulado, 
de acuerdo con la revisión documental elaborada por Gros Salvat y 
Cano García (2021) se encuentra en un nivel incipiente. Pues si bien 
el uso de aplicaciones y las tecnologías digitales para la evaluación 
está en aumento, se ve limitado a la gestión y almacenamiento de los 
datos, la calificación y para comunicar el feedback a los estudiantes 
de manera oportuna a fin de aumentar su motivación. Pero, según 
las autoras (2021), la tecnología puede suponer un valor añadido en 
dicho proceso cuando entran a apoyar las diversas fases de planifica-
ción, realización y autorreflexión del aprendizaje autorregulado que 
es necesario explorar con fines investigativos y pedagógicos:

Los análisis sobre el cambio de rol o el cambio de procesos cognitivos 
y metacognitivos que la tecnología puede promover en el estudiante 
son, sin embargo, escasos. El valor de las tecnologías digitales en el 
futuro más que radicar en dar soporte a procesos de aprendizaje des-
de el punto de vista instrumental o como herramientas al servicio del 
mismo quizás deberá progresar hacia formas de transformar el modo 
de aprender (...) El valor añadido que la tecnología puede reportar a 
dicho juicio evaluativo, entendido como un elemento que fortalece los 
procesos de autorregulación del aprendizaje, sea en la fase de plani-
ficación, de monitoreo o de autoevaluación, está aún por determinar 
(Gros Salvat y Cano García, 2021, p. 121).

Hoy, existe un discurso extendido y generalizado que reconoce la im-
portancia del feedback dentro del proceso de enseñanza y aprendi-
zaje pero también es una realidad que los maestros nos hemos ocu-
pado poco de diseñar, sistematizar e investigar las estrategias que se 
pueden emplear para potenciarlo (2019). Este desaprovechamiento 
sumado al valor instrumental que damos a las TIC puede estar limi-
tando nuestra comprensión de los procesos cognitivos, metacogniti-
vos y motivacionales que la tecnología puede promover. 

CONCLUSIÓN
A lo largo de este escrito se han presentado algunas consideraciones 
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en torno a tres elementos que de acuerdo con la argumentación desa-
rrollada constituyen un derrotero para el diseño y la gestión curricular 
en la UNAD por su potencial para promover el liderazgo transforma-
cional, el aprender a aprender y la innovación pedagógica a saber: la 
internacionalización del currículo como un atributo de la calidad edu-
cativa, el modelo de PAH (Pedagogía tradicional, Andragogía, Heuta-
gogía) continuum y el feedback constructivo. Todas estrategias que 
a nuestro juicio y experiencia como Red de Gestión Curricular de la 
Vicerrectoría Académica y de Investigación potencian el tan añorado 
aprender a aprender que dota de agencia al actor central del modelo 
pedagógico: el líder unadista. 

Por último, y como forma de dar continuidad a estas consideraciones, 
resulta oportuno abrir el debate académico en torno a la pertinencia y 
la necesidad de consolidar Resultados de Aprendizaje Institucionales 
a nivel macrocurricular, entendiendo que ello podría constituir una 
ruta más certera y confiable hacia la asegurabilidad de la alta cali-
dad y la conexión entre las responsabilidades sustantivas, el Proyecto 
Académico Pedagógico Solidario (PAPS) y el enfoque curricular en 
torno a problemas que armonizan lo local, lo global y lo multicultural.  
La comprensión y apreciación de las perspectivas y cosmovisiones de 
otros seres humanos con el medio y las mediaciones pertinentes y 
efectivas que promueven lo social solidario, el bienestar colectivo y el 
desarrollo sostenible y sustentable de las comunidades en coherencia 
con su carácter transfronterizo, son la impronta de una institución, 
que merece y requiere darles un lugar privilegiado en el diseño y la 
gestión curricular. 
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RESUMEN
Esta ponencia sintetiza el origen, crecimiento y prospectiva de la es-
trategia AXIOMA, Diálogo de saberes como una iniciativa que busca 
dinamizar la vida académica en el programa de Comunicación Social y 
la Maestría en Comunicación de la Escuela de Ciencias Sociales Artes 
y Humanidades. Presenta su conexión con las expectativas que sobre 
producción de contenidos y divulgación tiene los programas y la es-
cuela para atender a los requerimientos de fortalecimiento académico 
que complementan el proceso de formación de los y las estudiantes. 
Así mismo, establece la contribución que esta hace al cumplimiento 
de expectativas relacionadas con la promoción de la oferta educativa 
y las políticas de retención y permanencia estudiantil de acuerdo con 
los lineamientos académicos emitidos por la Vicerrectoría Académica 
y de Investigación. 

Por otro lado, se presenta el fundamento teórico de esta apuesta sig-
nificativa desde la perspectiva de la comunicación transmedia desa-
rrollada por Henry Jenkins, y la convergencia de medios en las diná-
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micas actuales del ecosistema de medios digitales, el comportamiento 
de las audiencias, y los flujos de información que involucran tanto a 
productores como consumidores de contenidos. La estrategia en sí 
misma es una convergencia de medios la cual facilita la construcción 
de narrativas desde y para diferentes actores de la comunidad educa-
tiva y sus influencias en el cumplimiento de propósitos asociados a las 
responsabilidades sustantivas definidas por la universidad.

Finalmente, Axioma: Diálogo de saberes se presenta como una con-
vergencia de medios, formatos, lenguajes y narrativas orientadas al 
propósito educativo de los programas concretando las estrategias de 
interacción y fortalecimiento disciplinar que promueven la participa-
ción integral de la comunidad educativa y al mismo tiempo fortalecen 
los contenidos sugeridos en los cursos académicos, logrando además 
una relevancia a la producción que surge de las reflexiones mismas 
tanto en el programa de Comunicación Social como en la Maestría en 
Comunicación, y el posicionamiento de una apuestas educativas des 
Gestión de la Comunicación Transformadora. 

Palabras Clave

Educación; transmedia; narrativas; medios; convergencia; fortaleci-
miento disciplinar.

ABSTRACT
This paper synthesizes the origin, growth and prospective of the 
AXIOMA strategy, knowledge dialogue as an initiative that seeks to 
energize academic life in the Social Communication program and the 
Master’s in Communication at the School of Social Sciences, Arts and 
Humanities. The connection between the strategy and the expecta-
tions that the programs and the school have on content production 
and dissemination to meet the requirements of academic strengthe-
ning that complement the training process of the students is presen-
ted. Likewise, the strategy contributes to the fulfillment of expecta-
tions related to the promotion of the educational offer and the student 
retention and permanence policies in accordance with the academic 
guidelines issued by the Academic and Research Vice President.

On the other hand, the theoretical foundation of the strategy is pre-
sented from the perspective of transmedia communication developed 
by Henry Jenkins and the convergence of media in the current dyna-
mics of the digital media ecosystem, the behavior of audiences and 
the information flows that They involve both producers and consu-
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mers of content. The strategy itself is a convergence of media which 
facilitates the construction of narratives from and for different actors 
in the educational community of the programs and their influences on 
the fulfillment of purposes associated with the substantive responsi-
bilities defined by the university.

Finally, the strategy is presented as a convergence of media, formats 
and narratives oriented to the educational purpose of the programs, 
thus specifying the strategies of interaction and disciplinary stren-
gthening that promote the integral participation of the educational 
community and at the same time strengthen the contents suggested 
in academic courses, as a way of giving relevance to the production 
that arises from the reflections themselves both in the Social Commu-
nication program and in the Master’s in Communication.

Keywords

Education; transmedia storytelling; narratives; media; convergence; 
disciplinary strengthening.

DESARROLLO DE LA PONENCIA
El año 2020 significó en el panorama mundial una sucesión de retos y 
desafíos para la humanidad, lo que aceleró el proceso de innovación 
tecnológica en diferentes ámbitos de la cotidianidad. Esto significó 
que como consecuencia de los confinamientos obligatorios genera-
dos por la pandemia del Covid19, el desarrollo de nuevas formas de 
interacción se convirtió en una tarea prioritaria para las organizacio-
nes, las instituciones educativas y hasta en las familias que buscaban 
mantenerse en contacto virtual debido a la prohibición de hacerlo de 
forma física. La estrategia AXIOMA: Diálogo de saberes, surge en 
medio de esta retadora situación como una iniciativa del programa 
de Maestría en Comunicación y el programa de Comunicación So-
cial y se basa en las experiencias desarrolladas desde el componente 
de interacción realizadas años atrás con los siguientes propósitos: 
a.) Institucionalizar un espacio que promueva el encuentro entre los 
actores de la comunidad educativa del programa (estudiantes, do-
centes, graduados); b.) Facilitar la reflexión académica en torno a 
temas de interés general para la comunidad educativa del programa 
pero que se conectan con el propósito de formación del programa; c.) 
Consolidar un escenario de visibilización y promoción del programa 
a través de medios digitales y alternativos, y, d.) Fomentar la elabo-
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ración de productos de carácter académico multiformato los cuales 
complementen el portafolio de contenidos en los cursos académicos 
de los dos programas.

En sus inicios, la estrategia se concibió como un evento académico 
con características relacionadas con los procesos de inducción y aco-
gida para los estudiantes del programa en cada periodo académico, 
en el cual se presentaba una visión global de la formación por parte 
de los docentes, la cual era complementada con la experiencia de los 
graduados de la maestría, en un intento por conectar el significado 
e incidencia que el proceso de formación tuvo en los graduados, con 
la expectativas de estudiantes y aspirantes. El primer evento tuvo 
lugar el 28 de agosto de 2020 con una transmisión en vivo a través 
de la plataforma YouTube; en el mismo se desarrollaron 3 momentos: 
1.) protocolo de instalación y bienvenida, 2.) conferencia magistral y 
3.) conversatorio (estudiantes, docentes y graduados). Esta primera 
experiencia, se convirtió en la piedra angular de un proyecto que hoy 
día abarca cinco líneas de trabajo y desde los cuales se dinamizan 
ámbitos tales como: la vida académica, la visibilización de la produc-
ción académica, los procesos de inducción y acogida a estudiantes, la 
internacionalización y el relacionamiento con el sector externo entre 
otros. 

El valor de lo transmedial

El proceso comunicativo básico, tradicionalmente nos ha propuesto 
un esquema lineal de comunicación que prioriza los intereses del emi-
sor sobre los del receptor, manipula el mensaje en favor de ellos y 
desestima su potencial y alcance en la construcción de narrativas en 
las cuales el receptor también se integra en su construcción, difu-
sión y transformación. En las últimas dos décadas el mundo ha ex-
perimentado una importante transformación con la incorporación de 
tecnologías y dispositivos digitales que no solo favorecen el consumo 
de mensajes, sino que también alientan la producción de estos. En 
2003, Henry Jenkins advertía sobre el cambio de comportamiento en 
los flujos de información gracias a la aparición de medios y platafor-
mas digitales dentro del ecosistema mediático conocido hasta ese 
momento. La forma de producir y consumir empezaba a cambiar y la 
generación de contenido ya no residía exclusivamente en el produc-
tor (medio, canal, informador, periodista, etc.), sino que comenzó a 
integrar nuevos actores en la escena debido a la transformación en la 
producción de dichos contenidos: “hemos entrado en una nueva era 
de convergencia de medios lo que vuelve inevitable el flujo de conte-
nidos a través de diferentes canales” (Jenkins et al., 2015).

Jenkins nos recuerda que la convergencia de medios facilita la com-
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prensión de las narrativas y la integración de varios personajes en 
un mismo entorno que se alimenta no solo de las ideas del creador, 
sino que también adopta las iniciativas propuestas por otros actores 
ajenos al proceso de creación, pero que sí se integran exitosamente 
en el proceso de extensión de dichas narrativas a través de diversos 
medios. 

“Jenkins nos recuerda que existen centenares de personajes, cada 
uno de los cuales adopta múltiples formas evolutivas y se vincula con 
el resto a través de rivalidades o alianzas. No hay un único manual 
o texto informativo sobre estas especies. Más bien cada niño integra 
la información de varios medios, lo que lleva a que cada uno conoz-
ca algo que sus amigos o amigas no saben. Entre todo comparte la 
información y van construyendo de forma colaborativa el universo 
narrativo”(Jenkins et al., 2015).

Actualmente, AXIOMA: Diálogo de saberes se ha convertido en una 
convergencia de medios a partir de las cuales es posible integrar el 
desarrollo de temas orientados al fortalecimiento disciplinar de los 
programas de Comunicación Social y Maestría en Comunicación, el 
cual se alimenta desde sus cinco ejes tal y como se muestra en la 
tabla No. 1 a continuación:
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El camino recorrido hasta el momento nos permite identificar una 
convergencia de medios, desde los cuales es posible generar conteni-
do en diferentes formatos y que tiene como característica común la 
presentación y tratamiento de temáticas que son complementarias al 
proceso de formación en los dos programas. Así mismo, es posible 
reconocer que la estrategia permite visibilizar las dinámicas y produc-
tos académicos e investigativos que adelantan los programas, favore-
ciendo así el fortalecimiento disciplinar y la vida académica que se 
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enmarcan en estrategias de orden institucional tales como: la política 
de retención y permanencias estudiantil, aumento de las tazas de 
graduación de los programas, producción académica, conformación 
de semilleros de investigación y promoción de los programas, entre 
otros. 

La educación transmedia

Es un hecho que las nuevas generaciones han desarrollado habili-
dades que les permiten consumir todo tipo de información a través 
de medios digitales que convergen y conectan con sus intereses y 
expectativas, al mismo tiempo que se ven tentados a generar y pro-
ducir sus propios contenidos (fotografías, comentario, audios, videos, 
etc.), como una extensión de las narrativas propuestas por los mismo 
medios digitales, los cuales a través de plataformas y dispositivos se 
vinculan con los usuarios y los dejan participar en el proceso creativo 
como una forma de democratización de la información. Y justamente 
es la mirada democratizante la que conecta las experiencias trans-
media con los escenarios educativos actuales, gracias a su marcada 
tendencia hacia el favorecimiento de escenarios de construcción cola-
borativa, inclusivos y de divulgación a través de múltiples plataformas 
y diversos formatos.

La transmedia hace referencia a nuevas formas de narrar, la narrativa 
transmedia (en inglés transmedia storytelling), es un tipo de relato 
donde la historia se despliega a través de múltiples medios y plata-
formas de comunicación, y en el cual una parte de los consumidores 
asume un rol activo en el proceso de expansión. Aparece por primera 
vez el artículo transmedia storytelling (Jenkins, 2003). Aplicado a la 
docencia se trata de mostrar las bases de un aprendizaje colaborati-
vo, multiplataforma y multiformato (Cabrera & Díez, 2018).  

Desde su enfoque, la estrategia AXIOMA: Diálogo de Saberes pro-
mueve la generación de espacios en los que de forma colaborativa 
tanto docentes, como estudiantes y graduados proponen, diseñan y 
ejecutan acciones que fortalecen la vida académica del programa Co-
municación Social y Maestría en Comunicación concretando a través 
de productos y eventos los recursos que fortalecen los contenidos en 
los cursos académicos con perspectiva del fortalecimiento disciplinar 
y diálogos transfronterizos de la Comunicación.  
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RESUMEN 
La UNAD fomenta la política de cualificación permanente del cuerpo 
académico a través del Programa Formación de Formadores el cual 
desde su propósito busca fortalecer y desarrollar las competencias 
académicas, pedagógicas, tecnológicas, de gestión y utilización de 
los medios y mediaciones en la modalidad de educación abierta y a 
distancia y en escenarios virtuales. En este marco se diseñan e im-
plementan diplomaturas de alto nivel académico como aporte al que-
hacer y al ser docente, tendientes a cualificar su práctica educativa; 
de allí nace la diplomatura Gestor de curso en ambientes virtuales 
de aprendizaje (GCA) la cual está enfocada a desarrollar y fortale-
cer competencias docentes relacionadas con la planeación, el diseño 
e implementación de cursos académicos en la modalidad virtual. La 
diplomatura se desarrolla a partir del diseño instruccional y el alinea-
miento constructivo como ejes centrales que recrean la estructura 
tecno pedagógica y didáctica de la misma, en función de enriquecer 
los procesos de enseñanza y aprendizaje en AVA.  

La experiencia también da cuenta de los resultados de la encuesta de 
satisfacción aplicada a los participantes de la diplomatura, el impacto 
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y las conclusiones. 

Palabras clave: Educación de adultos, Enseñanza profesional, Apren-
dizaje, Aprendizaje en línea, Docente, Ciencias de la educación.

 

ABSTRACT 
UNAD promotes the policy of permanent qualification of the academic 
staff through the Training of Trainers Program (Programa Formación 
de Formadores) which, aims to strengthen and develop academic, 
pedagogical, technological, management competences and the use of 
media and mediation skills in the open and distance education mo-
dality and in virtual settings. In this framework, high level diplomas 
are designed and implemented as a contribution to the work and to 
the teachers, whichs seek to qualify their educational practice; the-
refore the diploma “Course manager in virtual learning environments 
(GCA)” was born, that is focused on developing and strengthening 
teaching skills related to the planning, design and implementation of 
academic courses in the virtual modality. The diploma is developed 
from instructional design and constructive alignment as core ideas 
that recreate its technopedagogical and didactic structure, in order to 
strengthen the teaching and learning processes at AVA. 

The experience also shows the results of the satisfaction survey 
applied to the participants of the diploma course, the impact and the 
conclusions. 

 

Keywords: Adult education, Professional teaching, Learning, Online 
learning, Teacher, Education sciences.

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 
La UNAD fomenta la política de cualificación permanente del cuerpo 
académico a través del Programa Formación de Formadores el cual 
desde su propósito busca fortalecer y desarrollar las competencias 
académicas, pedagógicas, tecnológicas, de gestión y utilización de 
los medios y mediaciones en el marco de la modalidad de educación 
abierta y a distancia en escenarios virtuales 

El Programa Formación de Formadores-PFF se concibe como un Con-
tinuum Formativo conformado por diplomaturas, especializaciones, 
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maestrías y doctorados de la Escuela de Ciencias de la Educación, que 
facilitan la cualificación desde un nivel inicial de apropiación pasando 
por los niveles de profundización e investigación hasta culminar con 
el nivel de innovación. 

En el nivel de apropiación se diseñan e implementan diplomaturas 
de alto nivel académico como aporte a la reflexión y mejora con-
tinua del quehacer docente y tendientes a procesos educativos de 
calidad. En este marco nace la Diplomatura Gestor de curso en AVA 
como respuesta a la gestión, el diseño y la implementación de cursos 
académicos en la modalidad virtual. La diplomatura se desarrolla a 
partir del diseño instruccional y el alineamiento constructivo como 
ejes centrales, en función de enriquecer los procesos de enseñanza y 
aprendizaje en AVA.  

 El diseño instruccional puede entenderse como un proceso ordenado, 
basado en pasos o etapas secuenciales y progresivas que incorporan 
actividades relacionadas entre sí y que facilitan la generación de am-
bientes para el aprendizaje y la construcción de conocimiento.  

Para Bernal (S.F). existe un aspecto determinante en el diseño ins-
truccional y es el modelo educativo en el cual se sustenta el proce-
so de enseñanza aprendizaje. La importancia del modelo educativo, 
presente en las instituciones que imparten programas en modalidad 
e-learning y la relación que tiene éste con el proceso de diseño ins-
truccional es fundamental. 

Coll (2008) plantea el concepto de Diseño tecnopedagógico, haciendo 
referencia a que en el proceso de diseño instruccional en la formación 
virtual se vinculan de forma indisociable dos dimensiones: 

Dimensión tecnológica: Selección de las herramientas tecnológicas 
adecuadas al proceso formativo que se desea realizar, analizando sus 
posibilidades y limitaciones, tales como la plataforma virtual, las apli-
caciones de software, los recursos multimedia, entre otros. 

Dimensión pedagógica: Precisa del conocimiento de las caracterís-
ticas de los destinatarios, análisis de los objetivos y/o competencias 
de la formación virtual, desarrollo e implementación de los conteni-
dos, planificación de las actividades, con orientaciones y sugerencias 
sobre el uso de las herramientas tecnológicas en el desarrollo de las 
actividades, y la preparación de un plan de evaluación de los procesos 
y de los resultados. 

En el diseño e implementación de la diplomatura Gestor de curso en 
AVA, se adoptó esta metodología en articulación con el Modelo Pe-
dagógico Unadista, desde el componente pedagógico didáctico con 
énfasis en la coherencia, la consistencia y la armonización entre el 
propósito de formación, los resultados de aprendizaje, las unidades 
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y contenidos temáticos, la evaluación, la estrategia de aprendizaje 
y las actividades para la gestión del conocimiento; atendiendo a los 
criterios pedagógicos y formativos para la constitución de cada curso 
académico desde el orden de los fundamentos, de lo metodológico y 
de lo recontextual; finalmente es la óptica pedagógica la que determi-
na los criterios para el abordaje de cada curso académico.  

 

Figura 1.  

Modelo Pedagógico Unadista y diseño instruccional GCA

Fuente: Autoras 

Otro eje central que enriquece la diplomatura GCA es el alineamiento 
constructivo que se concibe como un conjunto de elementos relacio-
nados de manera estrecha, vinculados entre sí, los cuales se articulan 
de manera coherente en todo el proceso de gestión de la diplomatura. 
Biggs (2006) propone el “alineamiento constructivo como el método a 
través del cual el alumno puede obtener un aprendizaje significativo, 
puesto que su evaluación está directamente relacionada y construida 
con base en los objetivos (generales y particulares) propuestos en la 
carta curricular”.   
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La diplomatura asume el alineamiento constructivo a partir del análi-
sis del Proyecto Educativo del Programa (PEP), con la comprensión de 
la ruta de formación, la población a la que va dirigida la diplomatura, 
las competencias que se espera lograr en los participantes al culminar 
el evento académico. Se suma también al propósito central de con-
cebir la diplomatura como una mediación pedagógica que movilice el 
aprendizaje significativo, acerque al participante al conocimiento des-
de contenidos actualizados y pertinentes y donde los procesos de pla-
nificación, diseño, acompañamiento, realimentación, evaluación sean 
coherentes y consistentes con el Modelo Pedagógico Unadista – MPU. 

Acorde a lo anterior cobra relevancia como elemento central del diseño 
de la diplomatura la estrategia de aprendizaje seleccionada: Aprendi-
zaje Basado en Diseño, fundamentada en enfoques de corte creativo, 
Rodríguez (2014) afirma que: “En los proyectos de aprendizaje basa-
do en diseño, los estudiantes tienen la posibilidad de trabajar en base 
a una necesidad propia. Así son empoderados y responsables de su 
propuesta y su aprendizaje” (p.340).  

Esta estrategia de aprendizaje permite la explicación de un diseño 
por medio de una secuencia de pasos que orientan al estudiante y al 
docente en el desarrollo del proceso académico. La estrategia dentro 
de la diplomatura GCA, se desarrolla en cuatro pasos que se articulan 
entre sí: 

Paso 1: Explora el contexto general del curso 

Paso 2: Define la estrategia y su aplicación 

Paso 3: Determina el cómo evaluar según las actividades 

Paso 4: Identifica las formas de acompañamiento docente 

Figura 2.  

Estrategia de aprendizaje
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Fuente: Autoras 

Metodología 

Esta experiencia se presenta desde la metodología cualitativa de ca-
rácter exploratorio descriptivo, la cual permite un análisis de los ele-
mentos que fundamentan la armonización curricular de la diplomatura 
Gestor de curso en AVA y la exploración de los niveles de satisfac-
ción de los participantes que cursaron la diplomatura por medio del 
instrumento “Encuesta de Satisfacción”, la cual tuvo como propósito 
la toma de decisiones con respecto a las fortalezas y en especial el 
identificar alternativas de mejora que permitan redireccionar, cam-
biar, ajustar aspectos de la diplomatura; y de esta manera lograr los 
propósitos de cualificación del cuerpo docente de la UNAD.  

En la encuesta se evaluaron 3 aspectos: Acompañamiento, Gestión 
del conocimiento, Recursos y contenidos. 

La población fue de 782 matriculados en la diplomatura Gestor de 
curso en AVA, correspondientes a las cohortes 1 y 2 del 2021 y la 
cohorte 1 de 2022. La muestra correspondió a 400 participantes, que 
diligenciaron la encuesta de satisfacción, de los cuales el 60% corres-
ponde a docentes con rol de director de curso, 30% con rol de docen-
te y el 10% restante con otros roles. 

Procedimiento 

Revisión inicial: Exploración de las necesidades de formación de 
los docentes en contraste con las nuevas tendencias educativas en 
AVA. Grupos de discusión y reflexión académica desde el PFF para 
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profundizar y definir la naturaleza de la diplomatura y los elementos 
constitutivos a nivel microcurricular. 

Curaduría de contenidos: Indagación, búsqueda, análisis de refe-
rentes bibliográficos, experiencias de práctica de formación docente 
afines a la temática planteada para la diplomatura. Acorde con Weis-
gerber & Butler (2012), propone a los Educadores como Curadores, 
donde los educadores deben encontrar, seleccionar, editar, acomodar, 
crear, compartir, participar y seguir la pista al material, herramientas 
y todos aquellos elementos que formen parte del proceso educativo. 

Alineamiento instructivo: Desarrollo pedagógico y didáctico para 
el abordaje de la diplomatura (propósito de formación, resultados de 
aprendizaje, unidades, contenidos y recursos de aprendizaje, estrate-
gia de aprendizaje y plan de evaluación).  

Plan de acompañamiento docente: Estrategias sincrónicas y asin-
crónicas para fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje, y es-
tablecer la normas y condiciones para el funcionamiento del proceso 
académico. Se entiende como “la acción comunicativa pedagógica de 
carácter permanente, oportuna y pertinente, orientada a diseñar, de 
manera efectiva, condiciones para potenciar el aprendizaje y la for-
mación integral de los estudiantes” (Abadía, C &et 2015) 

Evaluación: Según Leal (2021) se concibe como “un proceso diná-
mico, permanente, multidimensional y sistemático, orientado a la va-
loración y retroalimentación de los resultados que generan los pro-
cesos de aprendizaje de los estudiantes en relación con su formación 
integral, y que, además, contribuyen con la reflexión curricular y el 
mejoramiento continuo de los procesos pedagógicos y didácticos” 

 

Resultados 

Encuesta de satisfacción 

Con el fin de orientar la toma de decisiones que permita incrementar 
las fortalezas de la Diplomatura e identificar las acciones de mejora 
del proceso académico de la misma, para así contribuir de manera 
significativa a la cualificación del cuerpo docente de la UNAD, se apli-
có el instrumento de encuesta de satisfacción a 400 participantes de 
la diplomatura.

  

La encuesta se fundamentó en tres aspectos: acompañamiento, ges-
tión del conocimiento, recursos y contenidos.  
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 Figura 3. 

Resultados según los tres aspectos de la encuesta

 
Fuente: Informe de satisfacción diplomatura Gestor de curso en AVA  

 

Los resultados muestran alta satisfacción de los participantes en cada 
uno de los 3 aspectos: Acompañamiento (94%), Gestión de conoci-
miento (97%) y Recursos y contenidos (96%). 

Acompañamiento: consulta a los participantes sobre estrategias de 
acompañamiento, aportes del tutor durante el proceso, comunicación 
asertiva y tiempo de respuesta.  

Gestión de conocimiento: consulta a los participantes sobre temas 
y actividades de la diplomatura, desarrollo de competencias como e- 
Mediador. 

Recursos y contenidos: consulta a los participantes sobre los recur-
sos, materiales y herramientas utilizados en la diplomatura, la com-
prensión de contenidos, acceso y navegación a los contenidos y la 
innovación en los recursos. 
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Figura 4. 

Niveles de satisfacción de los participantes por cada aspecto 

En términos generales los resultados arrojados por la encuesta de 
satisfacción diligenciada por los 400 participantes de la diplomatura, 
permite establecer como el proceso metodológico basado en el diseño 
instruccional y el alineamiento constructivo en concordancia con una 
estrategia de aprendizaje definida y coherente con lo esperado en la 
diplomatura, se convierten en factores de éxito para fortalecer y de-
sarrollar competencias en los docentes Unadistas en aspectos como la 
planeación, el diseño, la evaluación y ejecución para la gestión de 
cursos académicos en ambientes virtuales. 

 

Aprobación de la diplomatura  

Como aspecto a resaltar que da cuenta del proceso académico di-
señado en la diplomatura y su implementación, en articulación con 
la motivación, el interés y el trabajo responsable y de calidad de los 
participantes, se da como resultado un nivel de aprobación superior 
al promedio que en general registran las demás diplomaturas del Pro-
grama que es de un 80%.  

La siguiente tabla muestra los resultados por matrícula y aprobación 
superior de los participantes en las cohortes de 2021 y 2022. 

Tabla 1. 

Número de matriculados y aprobados diplomatura GCA 2021 y 2022
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Innovación e impacto 

Para la UNAD la política de cualificación y actualización del cuerpo 
académico es un reto permanente, por ello desde el Programa Forma-
ción de Formadores, se proponen diseños de Diplomaturas con rigu-
rosidad académica que le apuntan a la formación de alto nivel desde 
temáticas como diseño de recurso educativos digitales, qué es ser 
un docente en AVA, la evaluación en entornos virtuales, habilidades 
blandas, entre otros; y así responder a las demandas de las diversas 
poblaciones de estudiantes, de los multicontextos en donde se da el 
aprendizaje y a los estándares de una educación de calidad.  

Las apuestas formativas del programa son una contribución perma-
nente y pertinente a las prácticas pedagógicas de los docentes de 
Educación Superior, cuyo propósito en diplomaturas como GCA es 
fomentar el desarrollo de procesos de pensamiento de orden superior 
como el análisis, la síntesis, el pensamiento crítico, el razonamiento, 
con el fin de entender el curso académico como una mediación pe-
dagógica que facilita la comprensión de sus elementos constitutivos. 

Es significativo resaltar que aunque la diplomatura GCA se diseña para 
cualquier actor académico que interviene en el proceso de formación 
de los estudiantes Unadistas, en su mayoría es cursada por docen-
tes con rol de director de curso, esto ya que, desde el lineamiento 
institucional, el compromiso constante de las Escuelas por actualizar 
sus microcurrículo así como la dinámica permanente de cualificación 
de los propios docentes, tienen como consecuencia positiva que el 
diseño de los cursos trascienda el diligenciamiento de formatos a un 
ejercicio de orden académico, reflexivo, articulado, dialógico, desde el 
principio del aprender, desaprender y reaprender. 

El trabajo mancomunado y permanente del equipo del PFF promueve 
el pensar, repensar, discutir y proponer mejores alternativas de for-
mación y cualificación para el cuerpo académico Unadista, partiendo 
de las necesidades sentidas y expresadas por los participantes, en 
relación con las tendencias educativas actuales y de la era digital que 
demandan docentes capaces de crear experiencias de aprendizaje 
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para generar cambios y transformar realidades, haciendo uso de tec-
nologías innovadoras que atiendan las necesidades de los ciudadanos 
del siglo XXI.  

 

CONCLUSIONES 
Diseñar un curso académico en cualquier área del conocimiento y 
desde un AVA, implica construir de manera sinérgica los elementos 
centrales que lo constituyen, entre ellos: Propósito de formación, re-
sultados de aprendizaje, estrategia de aprendizaje, contenidos y re-
ferentes bibliográficos, actividades académicas y plan de evaluación, 
a partir del alineamiento constructivo que le da forma, sentido y sis-
tematicidad al proceso.  

El profesional-docente que incursiona en la gestión de un curso acadé-
mico en AVA, debe tener, fortalecer y/o desarrollar capacidades para 
planificar, organizar, diseñar, implementar y evaluar los elementos de 
orden metodológico, pedagógico, didáctico, tecnológico propios de su 
curso; además de articular estos con las necesidades e intereses de 
los estudiantes, en coherencia con los elementos del alineamiento 
constructivo y la estructura del área disciplinar. 

Para llevar a cabo la armonización curricular en la diplomatura Gestor 
de curso en AVA, se enfatizó tanto en la integración de los elementos 
fundantes del currículo, como en las adaptaciones necesarias de cada 
elemento que conforman la diplomatura; siempre bajo el referente 
del aprendizaje con sentido y significativo para la construcción con-
junta de conocimientos. 

El diseño instruccional es fundamental para el diseño de cursos ya 
que ayuda a generar pasos coherentes que promueven la economía 
didáctica y la innovación en los procesos educativos en la modalidad 
virtual, también propicia la armonización curricular lo que permite la 
integración y articulación del curso con los elementos que lo compo-
nen. 

La encuesta de satisfacción aplicada permitió recoger datos que no 
solo facilitan reconocer la opinión y el sentir de los participantes en el 
desarrollo del proceso formativo de la diplomatura, sino que propor-
ciona elementos de orden cualitativo y cuantitativo, frente a los tres 
aspectos evaluados y a las características que los describen. De allí 
poder analizar la experiencia pedagógica en conjunto, la valoración 
del proceso metodológico y los resultados esperados, los cuales sir-
ven para tomar decisiones a corto y medio plazo en torno a la gestión 
de cursos académicos en AVA. 
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RESUMEN
La presente experiencia innovadora surge de la necesidad del diseño 
de un programa virtual a nivel doctoral en ciencias sociales y hu-
manidades que rompa con los paradigmas científicos existentes en 
este campo de formación, y dé paso a nuevas perspectivas que per-
mitan proyectar las ciencias sociales y las humanidades hacia nue-
vos enfoques y maneras de investigar que promuevan generación y 
trasferencia de nuevo conocimiento para atender, de manera real los 
problemas del contexto y propiciar transformación y desarrollo social 
cumpliendo con lo propuesto desde el PAPS. Desde esta necesidad, se 
plantea un diseño curricular sistémico y la inclusión de la dimensión 
metacurricualr como respuesta inmediata que permitirá el desarrollo 
de procesos de metacognición, gestión del conocimiento, desarrollo 
de habilidades y procesos superiores de pensamiento, generación y 
transferencia de conocimiento y transformación social. Los principales 
aportes de esta experiencia están dados en la definición de su objeto 
de estudio desde las relaciones y no desde la sustancia, de pensar 
las relaciones más allá de niveles curriculares hacia dimensiones y 
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discusiones horizontales que permean la formación permitiendo un 
sin número de interrelaciones entre los diferentes actores, no solo del 
proceso formativo, sino inmersos en el contexto real.   

Palabras clave

Metacurrículo, diseño curricular sistémico, doctorado, transferencia, 
investigación, innovación.

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA PEDAGÓGICA 
INNOVADORA
Uno de los reclamos que la sociedad le hace a las IES tiene que ver, 
con la falta de coherencia y pertinencia para dar solución a los proble-
mas reales del contexto; específicamente, en el campo de las Cien-
cias Sociales y Humanidades, se las percibe como saberes anticuarios 
que se encargan de conservar la tradición sin abrir las posibilidades 
para que, desde ellas, se aborden los problemas del presente y se 
promuevan apuestas prospectivas e innovadoras.

Por lo anterior, esta experiencia pedagógica que se expondrá a con-
tinuación, presenta algunos aspectos del diseño curricular sistémico 
del Doctorado en Ciencias Sociales y Humanidades4 para dar respues-
ta, entre otros, a la necesidad de contar con un programa pertinente 
e innovador que trascienda los límites y fronteras del conocimiento, 
hacia procesos metacognitvos que permitan tener un impacto real en 
las problemáticas sociales del contexto. 

Dado lo anterior, el diseño del Doctorado en Ciencias Sociales y Hu-
manidades de la ECSAH, se centra en un Diseño Curricular Sistémico 
(Monroy, Mendoza, Ruiz y Jiménez, 2022) el cual, se caracteriza por 
pensar holísticamente la formación, la investigación, la internaciona-
lización, el desarrollo y la innovación. Coherentes con este diseño, 
se incorpora la dimensión metacurricular a los niveles curriculares ya 
existentes ampliamente trabajados por González (2013), Guffante, 
Vanga y Fernández  (2016) y Posner (2005) y asumidos por la UNAD 
(2020) -macrocurricular, mesocurricular, microcurricular- propiciando 
un círculo virtuoso entre los problemas contextuales, los aprendizajes 
necesarios, el desarrollo de competencias investigativas, la transfe-
rencia de conocimiento y el aporte de éste, a la transformación social. 

Pero ¿qué significa la dimensión metacurricular? El Metacurrículo tie-
ne como correlato la metacognición, por ello, teóricos como Swartz, 
4  Programa en proceso de elaboración para ser presentado a las diferentes instancias 
de aprobación institucionales y de orden nacional.
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Costa, Beyer, Reagan y Kallick (2016) y Buron (1993), la comprenden 
como el proceso reflexivo sobre el hecho de pensarnos de cara al de-
sarrollo de un pensamiento eficaz, el cual, entraña la tarea de cobrar 
conciencia de nuestro pensar en cuanto tal, describirlo, evaluarlo y 
planificarlo.   

En otras palabras, el Metacurrículo lleva al currículo más allá de las 
fronteras disciplinares, a través de la investigación inter -entre dis-
ciplinas- y transdisciplinar -en torno a problemas transfronterizos, 
como por ejemplo, aprender a aprender (Diaz, 1994)-, pero tam-
bién elucidando al macro, meso y micro, mediante la aplicación de lo 
aprendido, a través de investigaciones que supongan y promuevan 
praxis transformadoras. En palabras de Perkins (2001) consiste en 
“… la transferencia del aprendizaje (…), [en el] uso activo del conoci-
miento” (p. 105), de tal modo, que sea un proceso circular virtuoso 
que propicie la transformación efectiva de los niveles anteriores. 

Por su parte, Tripp (1989) propone que el metacurriculum se com-
pone de tres elementos: los tópicos (topics), los temas o problemas 
que demandan el aprendizaje; las habilidades (skills) o competencias 
esenciales no sólo en el aprendizaje, sino en el desempeño a lo largo 
de la vida, ya que suponen al menos dominios físicos (capacidades 
y funciones corporales), semióticos (conciencia, significado, signos), 
cognitivos y afectivos (operar sobre datos para transformarlos en in-
formación significativa) y sociales (interacción con otros individuos, 
grupos y estructuras); y las generalizaciones (generalisations) o con-
ceptualizaciones de orden intra, inter y transdisciplinar que lleven a 
las fronteras del conocimiento. 

En cuanto a los resultados derivados de este diseño curricular sis-
témico y de la inserción de la dimensión metacurricular en el diseño 
del doctorado, se considera una innovación, pues,  el solo hecho de 
concebir estas instancias como dimensiones en lugar de niveles, sig-
nifica trascender la concepción jerárquica, vertical y excluyente con 
que estos se definen para adoptar una visión horizontal y relacional, 
de acuerdo con la cual, prima la mutua implicación entre todas las di-
mensiones, sin desconocer que, desde una perspectiva analítica pue-
da prevalecer una sola de ellas.  

Este diseño equilibrado y sistémico favorece la flexibilidad del proce-
so de formación, durante el cual, cada doctorando puede perfilar sus 
intereses investigativos al transitar por cada uno de los Núcleos Pro-
blémicos mediante los distintos espacios ofrecidos, todo ello, como 
preámbulo y paso necesario, para el desarrollo de los proyectos de 
tesis inscritos en alguna de las líneas de investigación del Programa 
de Doctorado. Sobre este último aspecto vale la pena mencionar que 
las líneas de investigación, en sintonía con el diseño sistémico por 
Núcleos Problémicos, no se conciben como espacios temáticos o cam-
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pos dentro de los que se puede ubicar un sinnúmero de temas parti-
culares, sino como concatenación de problemas relacionados por sus 
diferentes escalas de observación, diferente de una relación basada 
en la jerarquía lógica (de lo general a lo particular).       

Finalmente, en virtud de la sistematicidad de su diseño, la dimensión 
metacurricular,  favorece los procesos de transferencia del conoci-
miento, y promueve la innovación para la transformación social. Lo 
dicho hasta aquí, puede resumirse en la figura 1, donde se observa 
una relación permanente y continua entre las diferentes dimensiones 
curriculares con su fin último, la transferencia de conocimiento, la 
innovación y la transformación social.

Figura. 1. Dimensiones del Diseño Curricular Sistémico del Doctora-
do en Ciencias Sociales y Humanidades de la UNAD.

Fuente: elaboración propia.

 

Valoración de los impactos de la experiencia innovadora 

Coherentes con lo expresado en el apartado anterior, en el nivel me-
tacurricular, los resultados de aprendizaje se formulan en relación con 
la transferencia y uso activo del conocimiento mediante la formula-
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ción de estrategias y procesos de investigación-creación-reflexión en 
equipos interdisciplinarios, comunidades científicas locales, naciona-
les e internacionales y redes interinstitucionales sobre las problemá-
ticas del área de las Ciencias Sociales y las Humanidades, así como el 
agenciamiento de procesos de construcción social, conformación de 
comunidades académicas, producción y transferencia de conocimien-
to, e innovación, promoviendo la transformación social y comunitaria 
con criterio solidario e incluyente, la valoración de los impactos se ve-
rán comprometidos tanto con el Núcleo Problémico como con la línea 
de investigación respectiva y asociada a esta dimensión. 

En el Núcleo problémico: Desafíos y aportes en la era digital des-
de la investigación-creación-reflexión, articulado directamente con 
la dimensión metacurricular, se espera entonces que se promuevan 
propuestas en torno a problemas como sociocultura del deporte, Po-
líticas Públicas, la creatividad y la cultura; se defiendan iniciativas 
sobre las relaciones entre Comunidades, Colectivos, Públicos y Ciu-
dadanías, principalmente a partir de cuestiones como cultura, senti-
do, lo público, la política, las capacidades, la información, la libertad, 
el desarrollo comunitario, las políticas, los Derechos Humanos; y lo 
Social-Comunitario, desde cuestiones como la convivencia, la partici-
pación e inclusión, la salud mental, los fenómenos de violencia y su 
intervención, que en definitiva afectan al sujeto, familia, comunidad y 
sociedad. En lo que a las humanidades se refiere, estas podrán, me-
diante procesos de Investigación-Creación contribuir con propuestas 
que promuevan las expresiones artísticas, el pensamiento artístico y 
musical, así como las artes, la música y sus contextos; pero también, 
mediante procesos de Investigación-Reflexión, con propuestas que 
redunden en la defensa de la relación entre pensamiento y praxis, las 
historias regionales, digitales y públicas, que conduzcan a la resignifi-
cación del sentido de la vida, a la apertura e interpretación de mundo. 

La pregunta conductora y dinamizadora de la formación-investiga-
ción en torno a este NP es la siguiente: ¿Cómo superar el metarre-
lato distópico de la sujeción tecnológica mercantil y abrir mundos y 
fundar futuros posibles? Se considera que los desafíos y aportes de 
las Ciencias Sociales y Humanidades en la era digital se cifrarán en 
términos de las relaciones que aquí se han dibujado con la trilogía in-
vestigación-creación-reflexión, es decir, la apertura de mundo, la su-
peración de antiguas representaciones y lógicas mediante propuestas 
innovadoras con alcances de transformación, entre otras, no podrán 
resolverse de un modo simplista, sino integrador, sistémico, entre 
diferentes modos de apropiarse, recrear y pensar los problemas y 
fenómenos. El reto de una fragmentación del futuro como aconteci-
miento para la tecnodiversidad (Hui, 2020) bien puede ser inspirador 
para una apuesta desde este lado de las Américas. Para responder a 
dicha pregunta es necesario establecer escenarios formativo-investi-
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gativos en los cuales, se construyan con rigor los proyectos y tesis a 
través de los cuales, se evidenciará la transferencia, el uso activo, la 
democratización del conocimiento, destacando “… lo que construimos 
en común y el modo en que lo gestionamos, así como las formas en 
las que construimos y colaboramos en la construcción (la apuesta por 
lo común o «commoning» como acción)” (UNESCO, 2021, p. 6). 

Al formular el NIP: Problemas y contribuciones de las Ciencias So-
ciales y Humanidades en el S.XXI, se comprende por problemas, no 
problemas esencialistas, sino relacionales, ante los cuales, las Cien-
cias Sociales y Humanidades girarán en torno y estarán convocadas 
y provocadas en el siglo XXI. Por lo tanto, en sentido amplio, puede 
decirse que el Doctorado en Ciencias Sociales y Humanidades de la 
UNAD, en coherencia con su diseño sistémico y su dimensión metacu-
rricular, tiene por objeto de estudio las relaciones, las dimensiones en 
las que dichas relaciones aparecen, los campos de fuerza que dibujan, 
las lógicas bajo las cuales se juegan, las posibilidades que se abren, 
las configuraciones que se avienen, los diálogos que convocan y las 
realidades que desnudan, aspectos que están más allá de las dimen-
siones o niveles macro, meso y micro curriculares. 

En cuanto a la Sublínea de investigación: Desafíos y aportes en la era 
digital desde la investigación-creación-reflexión, su objeto de estu-
dio es, en esencia, interdisciplinar, pues al ser metacurricular navega 
entre los campos de saber y sus disciplinas en torno a los objetos 
de estudios transfronterizos. El objeto de estudio conocido como los 
desafíos y aportes en la era digital cierra el ciclo investigativo que se 
abrió con la comprensión de las crisis. El doctorado plantea iniciar 
comprendiendo las crisis sociales y termina en esta línea definiendo 
los desafíos y aportes de estos, eso sí, hay que indicar que este de-
sarrollo no es secuencial, pues serán doctorandos y docentes quienes 
configuren y robustezcan estas líneas, pero desde una perspectiva 
macrocurricular funcionará como se indicó (abriendo y cerrando el ci-
clo investigativo). En esta sublínea se espera que desde metodologías 
de investigación tradicionales y disruptivas se aborden cuestiones 
como la sociocultura del deporte; las políticas públicas de gobierno 
territorial y social; las relaciones sociales que marcan la pauta de los 
desarrollos normativos; las instituciones que rigen el respeto a los 
modelos de gobierno; la gobernanza de los mercados glocales y de 
los mercados ilegales violentos; los derechos humanos y los de nueva 
generación como los del ambiente, los de los animales; las formas de 
entretenerse y comercializar el ocio; la virtualidad y los nuevos géne-
ros; entre otros muchos temas. 

Finalmente, a nuestro Diseño Curricular Sistémico se le suman los 
dispositivos y estrategias que se formulan específicamente, tal como 
se representa en la Figura 2.
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Figura. 2. Dispositivos y estrategias para la vinculación con el sector 
externo.

Fuente: elaboración propia.

En cuanto a las Redes académicas, según Abadía, González, Gra-
nada, Vela y Montero (2017), para la UNAD, las redes académicas 
tienen lógicas de funcionamiento sistémico, que desborda los límites 
y restricciones que sugieren las barreras geográficas o temporales; 
son organizaciones humanas que establecen conexiones con redes 
en otros lugares y permiten  el flujo de información y la construcción 
colectiva de iniciativas investigativas y de prácticas académicas, des-
de la socialización e integración de conocimientos y competencias, 
con la premisa de que el pensamiento y la producción no suceden en 
aislamientos, sino en espacios de diálogo con diversos interlocutores. 
Respecto a las Redes de Investigación, en el Art. 21 del Acuerdo 024 
del 17 de abril de 2012 (UNAD 2012a), se definen como “… la instan-
cia de coordinación entre grupos de investigación que, articulados en 
torno a un programa o línea de investigación, intercambian conoci-
mientos y experiencias para construir lazos de mediano y largo plazo 
que permitan incrementar el acervo de conocimientos y el capital 
cultural y humano”. 

En consonancia con lo expresado en las condiciones anteriores, se 
considera que para solidificar y mantener una relación efectiva y en el 
tiempo con los diferentes actores del sector externo, específicamente 
con las Regiones y Comunidades de la Colombia profunda, y propiciar 
una generación, divulgación, transferencia, apropiación y aplicación 
del conocimiento, a través de las cuales se lleven a cabo innovacio-
nes y transformaciones sociales, el Doctorado en Ciencias Sociales y 
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Humanidades adopta las Comunidades de aprendizaje como los dis-
positivos y escenarios a través de los cuales garantiza su vinculación 
del programa con el sector social y cultural, el trabajo comunitario, así 
como el impacto social del programa. En cuanto a su concepto, si bien 
existe suficiente literatura científica que las fundamenta, baste con 
lo señalado por Valls (2000), Molina (2005), Elboj, Puigdellívol, Soler 
y Valls (2006) y Gejel (2009). Una comunidad de aprendizaje es un 
proyecto de transformación social y cultural de un centro educativo 
y de su entorno, para conseguir una sociedad de la información para 
todas las personas, basada en el aprendizaje dialógico, mediante la 
educación participativa de la comunidad que se concreta en todos sus 
espacios incluida el aula (Valls, 2000, p. 8). La pertinencia de las Co-
munidades de aprendizaje en el ámbito universitario es señalada por 
Molina (2005) fundamentalmente en los siguientes aspectos: crean 
las condiciones óptimas para el aprendizaje, superan el obstáculo de 
la apropiación y aplicación del conocimiento, procuran la permanencia 
y fomentan el aprendizaje a lo largo de toda la vida (p. 237).

Contrario al concepto que se tiene de la Universidad de la experiencia 
en el contexto de las universidades españolas, como proyecto educa-
tivo de extensión cultural o proyección social, dirigido a las personas 
mayores de 55 años, con inquietud intelectual y necesidad de inte-
racción social , la Multiversidad de la Experiencia se comprende como 
un dispositivo abierto, pluralista y diferencial, para la inclusión y la 
equidad, el Desarrollo Regional y la Proyección Comunitaria, a partir 
de la articulación de cinco ejes o dimensiones.

En primer lugar, el Aprendizaje a lo Largo de Toda la Vida (ALTV) (De-
lors, 1996; UNESCO, 2006, 2016, 2020), que cobra importancia en el 
marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y del Objetivo 
de Desarrollo Sostenible 4. Seguidamente se tiene el Diálogo de Sa-
beres como necesidad actual de “discutir alrededor de la aplicación de 
los conocimientos tradicionales y saberes ancestrales, desde dimen-
siones de calidad y ética en la investigación y en la formación univer-
sitaria, relacionadas a la generación del conocimiento y al desarro-
llo con sentidos de alteridad”, también llamado Diálogo intercultural 
(Campo y Rivadeneira, 2013, p. 7; Mato, 2016, 2017; UNESCO-UN, 
2017; Beuchot y González, 2018; Camino-Esturo, 2018; Deardorff, 
2020). En tercer lugar, el Diálogo Intergeneracional como estrategia 
cuyas “… prácticas intergeneracionales se proponen como una con-
tribución al equilibrio de las desigualdades y a la superación de la se-
gregación social, promoviendo una mayor capacidad de comprensión 
y respeto entre las generaciones, lo que permite el desarrollo de las 
sociedades (Comisión Europea, 2011; Eagle Consortium, 2018. En 
Orte, Vives, Gilliland y Costa, 2018), como programas que “posibilitan 
experiencias de relación y cooperación entre personas de diferentes 
edades, orientadas a favorecer la transmisión e intercambio de co-
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nocimientos, competencias y valores, y que además de posibilitar el 
enriquecimiento personal y grupal, pueden contribuir activamente a 
la cohesión y desarrollo comunitarios” (Centro del Conocimiento de 
Fundación EDE, 2015, p. 8), o “vehículos para el intercambio determi-
nado y continuado de recursos y aprendizaje entre las generaciones 
más viejas y más jóvenes para beneficios individuales y sociales” (Ha-
tton-Yeo y Ohsako, 2001, p. 6). En cuarto lugar, las Formas de pen-
samiento, cuyo propósito fundamental consiste en reconocer diversas 
formas de pensamiento (Villalba, 2006) a partir de las cuales se va-
loren soluciones novedosas y efectivas a problemas comunes promo-
viendo la innovación y la transformación social desde los territorios 
y comunidades. Finalmente, la Apropiación Social del Conocimiento, 
contempla tanto los procesos, como los espacios y las capacidades y 
“… convoca a todos los actores sociales a participar de prácticas de 
intercambio, diálogo, análisis, reflexión y negociación; prácticas que 
promueven la comprensión e intervención de sus contextos” (Reso-
lución 0643 del 8 de marzo de 2021; Fernández, Bello y Massarani, 
2016; Pérez y Lozano, 2011).

CONCLUSIONES
Sin lugar a dudas, pensarse en el diseño de un programa de alta for-
mación en investigación, como lo es el Doctorado en Ciencias Socia-
les y Humanidades, trae consigo retos interesantes que, no pueden 
ser abordados sólo desde los niveles curriculares existentes (macro, 
meso y micro), pues, el doctorado en sí mismo, comprende y requiere 
de escenarios complejos que lleven la discusión sobre el aprendizaje, 
la investigación-creación- reflexión a otro nivel, más allá de lo pura-
mente evidente, es decir, el conocimiento generado desde una pro-
puesta doctoral, solo tendrá significado y sentido, en la medida que  
se tengan las estructuras necesarias que permitan la generación, ar-
ticulación y transferencia del conocimiento y una de esas estructuras 
o dispositivos, es la dimensión metacurricular.

La dimensión metacurricular imprime un sello distinto e innovador a 
los programas de formación doctoral al generar diferentes tipos de re-
laciones horizontales entre las líneas de investigación, los componen-
tes de formación, las comunidades científicas, el trabajo con comuni-
dad, la apropiación social del conocimiento, las diferentes relaciones 
intersistémicas, lo cual, permite pensarse el proceso de formación 
doctoral desde otra perspectiva que trasciende el enfoque tradicional, 
hacia un nuevo modelo de interacciones de todo orden que permite, 
dar un paso hacia la aplicación y transferencia del conocimiento pro-
moviendo procesos de apropiación social y por ende, transformación 
social en vía de lo que el Proyecto Académico Pedagógico Solidario 
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propende.

El doble reto al ofrecer un programa de doctorado virtual está pre-
cisamente en su capacidad de ser innovador y de propiciar procesos 
de generación y transferencia de conocimiento en pro del desarrollo 
social, de lo contrario, quedará inscrito como un programa que hace 
investigación y genera conocimiento pero que no tiene ningún im-
pacto, pues no logra, trascender hacia una dimensión metacurricular 
que le posibilite un acercamiento real a la sociedad para impactarla 
positivamente e ir aportando a sus procesos de transformación social. 

Un proyecto de nación se construye con el aporte de todos, pero en 
este proyecto, deben jugar un papel muy importante los programas 
de alta formación investigativa como lo son los doctorados, los cuales, 
deben articularse con problemas y situaciones reales del contexto y 
puedan abordarse inter y transdisciplinariamente con una mirada me-
tacognitiva. La dimensión metacurricular suple esta necesidad, pues, 
como se ha advertido, su enfoque se ubica en los procesos de desa-
rrollo cognitivo, en la promoción de niveles altos de pensamiento, el 
desarrollo de competencias de cooperación, autoaprendizaje, juicio 
crítico, comunicación, gestión, creación y solución conjunta de pro-
blemas a través de la puesta en marcha de las tesis doctorales y la 
transferencia del conocimiento como resultado de ellas.

Una innovación particular del diseño del Doctorado en Ciencias Socia-
les y Humanidades, en proceso de construcción, tiene que ver preci-
samente con ese elemento diferenciador desde su dimensión metacu-
rricular, la cual, le impide tener un objeto de estudio temático definido 
y aislado del contexto, por el contrario, la exigencia es al abordaje de 
problemas multicausales y relacionales que hacen más interesante y 
compleja su organización interna desde miradas transdisciplinares.

La dimensión metacurricular lleva el programa de doctorado a salir 
del campus virtual (Entiéndase en educación tradicional aula) para 
ubicarse en escenarios reales, situaciones cotidianas, reconocimien-
to de problemas, interacciones entre los diferentes actores sociales, 
pero desde una mirada más allá de lo evidente, es decir, capaz de 
tomar distancia, e ir más allá, para anticipar, prever y proyectar lo 
que podría denominarse como el aporte doctoral al desarrollo social 
y sostenible.
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RESUMEN
La presente experiencia se desarrolla como parte de las pasantías 
realizadas por la estudiante Madelsy Moguea en la Cooperativa Mul-
tiactiva de los empleados de Empresas Contratistas de Cerromatoso 
“COOMATOSO” del Municipio de Montelíbano Departamento de Córdo-
ba (Moguea, 2021), con el objetivo de fortalecer las potencialidades 
del talento humano vinculado a la cooperativa,  de esta manera se 
pone en práctica los conocimientos adquiridos durante la formación 
académica en el programa Administración de Empresas. 

Con el desarrollo de la pasantía, de acuerdo con lo citado por Moguea, 
se cumplió una labor exitosa desde el área de Talento Humano en 
los procesos de: selección de personal, supervisión de los procesos 
de selección, contratación y desvinculación, elaboración y supervisión 
de pagos de nómina y seguridad social, monitoreo y supervisión de 
los registros de asistencia, permisos y vacaciones, coordinación del 
diagnóstico del clima y satisfacción laboral, como parte del desarrollo 
integral de los procesos en la organización (Moguea, 2021).

Para el desarrollo de la pasantía como parte del proceso de investiga-
ción se utiliza la Metodología descriptiva, Navarrete (2021) señaló la 
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definición de Martínez como “el enfoque se hace sobre conclusiones 
dominantes o sobre cómo una persona, grupo o cosa se conduce o 
funciona en el presente” (p.33).

Palabras Claves

Desarrollo de Talento Humano, Pasantías Estudiantiles, Talento Hu-
mano, desarrollo, Potencialidades del Talento Humano, procesos. Pa-
santía Universitaria.

ABSTRACT
The present experience is developed as part of the internships carried 
out by the student Madelsy Moguea in the Multiactive Cooperative of 
the employees of Contracting Companies of Cerromatoso “COOMATO-
SO” of the Municipality of Montelíbano Department of Córdoba (Mo-
guea, 2021), with the objective of strengthening the potentialities of 
human talent linked to the cooperative, in this way the knowledge 
acquired during the academic training in the Business Administration 
program is put into practice.

With the development of the internship, as cited by Moguea, success-
ful work was carried out from the Human Talent area in the processes 
of: personnel selection, supervision of selection processes, hiring and 
dismissal, preparation and supervision of payroll and social security 
payments, monitoring and supervision of attendance records, permits 
and vacations, coordination of climate diagnosis and job satisfaction, 
as part of the comprehensive development of processes in the orga-
nization (Moguea, 2021).

For the development of the internship as part of the research pro-
cess, the descriptive methodology is used, Navarrete (2021) pointed 
out Martínez’s definition as “the focus is on dominant conclusions or 
on how a person, group or thing behaves or functions in the present” 
(p.33).

Key Words

Development of Human Talent, Student Internships, Human Talent, 
development, Potential of Human Talent, processes. University inter-
nship.
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DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA PEDAGÓGICA 
INNOVADORA 

Según Moguea, en la descripción de su experiencia pedagógica inno-
vadora, la cual se fundamenta en Vargas (2002), donde manifiesta:

Que en la actualidad la Gestión del Talento Humano es de vital impor-
tancia en las organizaciones sobre todo en los procesos gerenciales, 
teniendo a cargo el manejo del clima laboral, desempeño laboral, 
formación continua en el capital humano; organizando el plan es-
tratégico para llevar a la empresa al cumplimiento de sus objetivos 
empresariales de la mano del Talento Humano calificado y competen-
te; y como alternativa surgen el Talento Humano por competencias, 
Moguea (2021).

Igualmente, durante el desarrollo de la pasantía se aplican los cono-
cimientos teóricos relacionados con el manejo del talento humano y 
procesos estratégicos para el logro de los objetivos propuestos por 
la organización, estos se orientan por el gerente general quien fue el 
encargado de realizar seguimiento a la pasantía realizada en la coo-
perativa COOMATOSO, Moguea (2021).

El Decreto 930 de 2.003 en su artículo 7 manifiesta:

Prácticas y/o programas que no constituyen contratos de aprendizaje. 
No constituyen contratos de aprendizaje las siguientes prácticas edu-
cativas o de programas sociales o comunitarios:

Las actividades desarrolladas por los estudiantes universitarios a tra-
vés de convenios suscritos con las instituciones de educación superior 
en calidad de pasantías que sean prerrequisito para la obtención del 
título correspondiente (2003, p.2).

Esta modalidad utilizada por las Instituciones de Educación Superior 
– IES, son una herramienta para el desarrollo de las competencias de 
los futuros profesionales y la posibilidad de su inserción en el mer-
cado laboral. Las pasantías ponen de manifiesto la interrelación de 
las IES con el medio; este primer acercamiento del estudiante con la 
empresa le permite una aproximación al mercado laboral como futuro 
egresado, así como la aplicación de los saberes aprendidos durante su 
ciclo académico, conjugando el saber con el hacer desde el ejercicio 
de sus conocimientos en un contexto organizacional.

En este sentido, Hernández, Jiménez, & Morales, (2012) concluyen 
que las pasantías permiten consolidar las alianzas con las empre-
sas u organizaciones mediante la transferencia de los conocimientos 
aplicados a las necesidades de éstas para fortalecer las áreas donde 
demandan mayor capital humano.



440

Espinoza (2022), plantea que la pasantía es muy importante para 
las competencias que los estudiantes han adquirido en su quehacer 
académico para ponerlas en práctica en el entorno laboral de las em-
presas u organizaciones. 

Por lo tanto, la pasantía es una herramienta valiosa de la universidad 
para fortalecer las capacidades de sus futuros profesionales en donde 
conjugan el quehacer académico con el saber hacer dentro del entor-
no en donde aplican los conocimientos adquiridos para construir una 
mejor sociedad y cumplir el rol de la Universidad como productora de 
conocimientos que transformen y mejoren la competitividad de las 
empresas, organizaciones y la sociedad en general.

La pasantía se desarrolla en el área de Gestión del Talento Humano; 
en este ámbito teórico Castro (2021) dice: “La gestión del talento 
humano es el elemento funcional de la organización, el cual se en-
carga de la administración eficiente de los recursos humanos y sus 
capacidades, para la ejecución de sus funciones, al llevar a cabo una 
gestión de talento humano eficiente y de calidad se promueve el buen 
desempeño laboral, la obtención de los objetivos empresariales, y el 
éxito en las organizaciones”. Dentro de esta afirmación es importante 
destacar varios aspectos que nos sirven de apoyo en el ejercicio de 
la pasantía el primero hace referencia a la administración eficiente 
del talento humano, lo cual nos lleva a desarrollar un conjunto de 
procedimiento que garanticen el cumplimiento de los objetivos de las 
organizaciones y el logro de un adecuado clima organizacional para 
construir escenarios en donde el talento humano vaya de la mano 
con la empresa con un empoderamiento y trabajo en equipo. Otro 
elemento importante mencionado tiene que ver con el fortalecimiento 
de las capacidades del recurso humano como un capital social de la 
empresa que contribuye a su sostenibilidad y competitividad dentro 
de un entorno globalizado y, por un último, pero no menos importan-
te el desempeño laboral que viene a ser el producto de un adecuado 
clima laboral y el empoderamiento del talento humano.

Galvis y Cárdenas (2016), plantean que hoy es fundamental que las 
empresas públicas como privadas tengan un gran equipo de trabajo 
para propiciar las mejores condiciones para el éxito de las organiza-
ciones; la importancia de esta afirmación queda de manifiesto por las 
tendencias actuales de un mundo globalizado en donde el talento hu-
mano es una de las fortalezas que las empresas cuentan para poder 
competir en el mercado con unas mejores ventajas.

La investigación descriptiva aplicada en el desarrollo de la pasantía 
permite analizar las características en cada uno de los procesos apli-
cados desde talento humano, interpretar la información obtenida para 
verificar las condiciones actuales en las cuales se aplican los procesos 
y buscan alternativas de soluciones que llevan a aplicar estrategias 
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para mejorar los procesos existentes e implementar otros procesos.

Valoración de impactos desde los ejes temáticos

A partir de la pasantía se obtuvo que las condiciones de los proce-
sos aplicados desde Talento Humano en la cooperativa Coomatoso 
presentan debilidades que según Moguea se identifican en el reclu-
tamiento, selección de personal, diseño y ejecución del plan de for-
mación, elaboración de nómina de empleados, inducción vinculación 
y desvinculación del personal (Moguea, 2021); así como la no apli-
cación del clima laboral. Esto permite conocer la realidad del talento 
humano, para mejorar y transformar el clima laboral, propiciando me-
canismos de empoderamiento por parte de los empleados. 

La pasantía como proceso transformador del estudiante unadista 
como una visión desde la administración, permiten la aplicación de 
las competencias académicas y laborales adquiridas durante el desa-
rrollo académico, implementando estrategias para el mejoramiento 
de los procesos realizados en talento humano; esta construcción que 
se llevó a cabo de manera colectiva de saberes entre empleados y 
empresa ayuda a mejorar el clima laboral y estimula procesos de 
creación de ideas que permiten la transformación de su realidad la-
boral; contribuyendo al sostenimiento de la organización, la eficiencia 
en los procesos y la confianza, para la satisfacción de las necesidades 
de los asociados.

Con los procesos establecidos se logra producir conocimiento en el 
ejercicio de las funciones desempeñadas, fortalecimiento de las accio-
nes aplicadas desde Talento Humano, mejora el clima laboral, dismi-
nuye el ausentismo en la empresa; aportando de manera significativa 
al mejoramiento de la organización y la eficiencia del talento humano.

En los procesos desarrollados se pudo establecer que los empleados 
de la cooperativa COOMATOSO, ponen en práctica y aprenden a de-
sarrollar sus capacidades y competencias laborales, reflejándose en 
la disminución de los tiempos de ausentismo y el compromiso con la 
organización, asumiendo retos y responsabilidades; mejora el clima 
laboral y el trabajo en equipo, por la aplicación eficiente de los dife-
rentes procesos aplicados desde talento humano.

Al aplicar y mejorar los procesos en talento humano se observan re-
sultados positivos, mejorando la eficiencia de los empleados, dismi-
nución de los tiempos de ausentismo y el compromiso, retos y res-
ponsabilidades por parte de éstos.

Se toma conciencia del compromiso que deben tener todos los em-
pleados de la organización, se generan espacios de diálogo que dan 
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confianza entre los empleados y la organización, a través de la res-
ponsabilidad social empresarial.

Igualmente, manifiesta Moguea en el desarrollo de la pasantía, se 
actualizan y mejoran los procesos de: reclutamiento, selección de 
personal, diseño y ejecución del plan de formación, elaboración de 
nómina de empleados, inducción, vinculación y desvinculación del 
personal (Moguea, 2021); así como se implementan nuevos procesos 
como evaluación del clima laboral.
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RESUMEN
El microaprendizaje se entiende como una pedagogía activa, basa-
da en el desarrollo de contenidos de corta duración que facilitan la 
obtención de conceptos o ideas concretas, sin demasiada exigencia 
cognitiva y con altos niveles de interacción con los recursos ofrecidos. 
En este sentido, se plantea en el trabajo, un recorrido que delimita 
su importancia desde las posibilidades que ofrece en el desarrollo de 
aprendizajes, desde las implicaciones que posee para el estudiante, 
en cuanto a la determinación de su rol dentro del proceso de cons-
trucción significativa de conocimientos, pero que se acentúa en el 
aporte del docente, en tanto a que orienta el modo en que se diseñan 
y transmiten estos aprendizajes. 

De esta manera, plantea también una posible articulación del mi-
croaprendizaje con las comunidades de indagación, las cuales son 
promovidas desde la enseñanza de la filosofía para niños, pero que 
se implementan por fases, las cuales, desde una perspectiva didác-
tica, recorren diferentes momentos de generación de experiencias, 
partiendo de un momento que detona el interés sobre la temática a 
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desarrollar, pasando por un momento de experimentación o inmer-
sión teórica o conceptual, que se confronta con el sujeto que aprende 
mismo, en sus saberes previos y los saberes colectivos o ajenos, en 
un momento de resolución, mismo que en ese mismo desarrollo se 
finaliza en la integración, es decir, en la etapa en que el aprendiz o 
estudiante, asimila aquello que experimentó dentro de la comunidad 
de indagación. Finalmente se trata de corresponder a la posibilidad de 
esta articulación, restando relevancia al aspecto espacio temporal del 
microaprendizaje, contrastado con las fases de implementación de la 
comunidad de indagación, en cuanto a que su estructura, teniendo en 
cuenta la temática, puede valerse de un proceso que se desarrolla en 
el tiempo, desde las características particulares de cada uno. 

Palabras Clave

Docencia; educación; aprendizaje; pedagogía.

ABSTRACT
Microlearning is understood as an active pedagogy, based on the de-
velopment of contents of short duration that facilitate the acquisition 
of concepts or concrete ideas, without too much cognitive demand 
and with high levels of interaction with the resources offered. In this 
sense, the paper proposes a path that delimits its importance from 
the possibilities it offers in the development of learning, from the 
implications it has for the student, in terms of determining his role 
within the process of significant construction of knowledge, but which 
is emphasized in the contribution of the teacher, insofar as it guides 
the way in which this learning is designed and transmitted. 

In this way, it also proposes a possible articulation of microlearning 
with the communities of inquiry, which are promoted from the tea-
ching of philosophy for children, but which are implemented in phases, 
which, from a didactic perspective, go through different moments of 
generation of experiences, starting from a moment that detonates the 
interest in the subject to be developed, passing through a moment 
of experimentation or theoretical or conceptual immersion, which is 
confronted with the learner himself, in his previous knowledge and 
the collective or foreign knowledge, in a moment of resolution, which 
in the same development ends in integration, that is, in the stage in 
which the learner or student assimilates what he experienced within 
the community of inquiry. Finally, it is a matter of corresponding to 
the possibility of this articulation, subtracting relevance to the spa-
tial-temporal aspect of microlearning, contrasted with the phases of 
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implementation of the community of inquiry, in that its structure, ta-
king into account the subject matter, can make use of a process that 
develops over time, from the particular characteristics of each one.

Keywords

Teaching; education; learning; pedagogy.

DESARROLLO DE LA PONENCIA
El Microaprendizaje dentro de las tendencias educativas

Los flujos de información que se producen en esta era digital son 
elevados, en comparación con lo que se podía comunicar en periodos 
anteriores de la historia (Sancho y Hernández, 2018). Lo anterior, 
como una afectación directa en el campo de la educación, donde “el 
extraordinario aumento del volumen de la información y el conoci-
miento disponibles exige un planteamiento cualitativo de su transmi-
sión, difusión y adquisición, en el plano individual y en el colectivo” 
(UNESCO, 2015, p. 57).

Lo anterior no significa de manera concreta replantear la educación 
desde las diferentes metodologías o didácticas, o en otros casos des-
de su estructura, sino en la comprensión de alternativas emergentes 
que pueden servir como elemento de apoyo, vinculado a ese mismo 
flujo alto de información, pero con una intencionalidad objetiva: el 
aprendizaje.

Ante esto, cabe destacar el modo en que la tecnología y el volumen 
de información se han convertido en ejes de transformación de las 
instituciones mismas. De un lado, han abordado el aprendizaje desde 
una concepción más dinámica y amplia, misma que lleva al estudiante 
a la búsqueda de alternativas más efectivas (Sancho y Hernández, 
2018) pero que, en esa misma medida, conllevan un reto a las ins-
tituciones de educación, pues es una competencia que se ajusta no 
solo a la necesidad de cooptar la atención de sus estudiantes desde 
diferentes pedagogías (Leandro y Valente, 2020), sino de mantenerse 
actualizadas desde el contexto en que están inmersas.

Ante estas necesidades, se hallan a lo largo de las dinámicas educa-
tivas las opciones que presentan los pedagógicos ágiles, bien sean 
en los aprendizajes por proyectos, pares o tareas o en aula invertida, 
pero que, a su vez, su puesta en práctica, 

posee una serie de ventajas frente a las metodologías tradicionales, 
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ya que además de posibilitar la gestión rápida y flexible de los cam-
bios, permite la priorización de tareas según necesidades, la partici-
pación activa y directa por parte del cliente, que irá dando una retro-
alimentación a los resultados que se entreguen de forma progresiva, 
así como la autogestión del proyecto por parte del equipo de trabajo, 
lo que supone una gestión colaborativa del mismo (Martin, 2020, p. 
63).

Además, se evidencian como un apoyo que equivale a la tendencia de 
puentes entre el docente y estudiante, en tanto a que se adaptan a 
las necesidades de estos. 

De otro lado, Martin (2020) refiere que estos modelos de aprendizaje, 
hacen del papel del estudiante un proceso mucho más activo, pero 
que implica, en el caso del docente y las instituciones, la promoción 
de aprendizajes basados en la realidad y de competencias transversa-
les como lo son la comunicación, la gestión y optimización del tiempo 
y la colaboratividad.

De igual manera, siguiendo la misma autora, esto implica procesos 
de acompañamiento que garanticen el alcance de los resultados de 
aprendizaje y un adecuado sistema de evaluación. 

Lo anterior, permite hablar de la oportunidad del microaprendizaje 
que Leandro y Valente (2020), definen como “una forma de enseñar y 
entregar contenido a los estudiantes en flujos pequeños y específicos. 
Es una metodología emergente de aprendizaje activo y ágil que utiliza 
contenido web, con actividades cortas y organiza el aprendizaje en 
pequeños pasos” (p. 600). 

Este aprendizaje, se identifica en experiencias como las de  Á l -
varez (2019), que prioriza la creación de microcontenidos de parte 
del docente y los estudiantes, como una estrategia educativa de culti-
vo de conocimiento colaborativo y transferible a otros. Así mismo, Be-
tancur y García (2023), resaltan la capacidad del microaprendizaje de 
fomentar el desarrollo de competencias disciplinares básicas, mismas 
que en cierto modo se orientan a la reducción de la carga cognitiva 
del estudiante. 

En este sentido, una vez establecida la estrategia pedagógica, ha de 
tenerse en cuenta una estrategia de corte didáctico, que de trascen-
dencia a esta.

Las comunidades de indagación como estrategia de aprendizaje

La universidad Nacional Abierta y a Distancia, hace su apuesta por las 
comunidades de indagación, a partir de su licenciatura en Filosofía, 
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donde las promueve desde los cursos de Filosofía para Niños y Comu-
nidades de indagación.

Garrison y Anderson (2005), entienden las comunidades de indaga-
ción “como un grupo de personas que interactúan en un proceso de 
investigación e indagación empírica o conceptual sobre una situación 
problemática para la construcción del conocimiento” (Fueyo y Hevia, 
2017, p. 119).

También, Almanza (2017), citando a Santiago (2011), remite a los 
orígenes de las comunidades de indagación:

Teniendo en cuenta que para Charles Sanders Peirce se trataba de una 
“comunidad de investigadores” científicos, Lipman busca ampliar esta 
idea, con el fin de entender, por una parte, que, así como puede ha-
ber una comunidad de investigación científica, puede haber también 
una comunidad de investigación filosófica; y, por la otra, que dicha 
comunidad no tiene por qué estar restringida a un grupo de “sabios” 
o especialistas, sino que puede estar abierta para todo hombre razo-
nable, e incluso – esta es la gran novedad– a los propios niños. Esta 
comunidad de investigadores es, según Peirce, un grupo de personas 
que, mediante una actividad deliberativa, buscan la autocorrección y 
el pensamiento crítico. Esta actividad no sólo tiene un componente 
epistemológico, sino también, un carácter ético, ya que en ella se 
cultiva la disponibilidad para dar y recibir ideas, la perseverancia, la 
honestidad y la cooperación (p. 27).

De este modo, se consolidan a partir de las interacciones humanas, 
en las que, dichas interacciones están definidas desde las denomina-
das dimensiones, las cuales, forman parte de la ruta metodológica en 
que se implementan las comunidades de indagación, a partir de lo 
siguiente:

Una dimensión social, que implica la comunicación afectiva, abierta 
y para la cohesión del grupo; una dimensión cognitiva, que se deter-
mina en fases como la activación, la exploración, la integración y la 
resolución y una dimensión docente, que diseña, interviene y enseña 
de manera directa (Fueyo y Hevia, 2020). 

Lo anterior, es de alguna manera unos de los retos a los que apuesta 
la educación, frente a la usencia de la comunicación efectiva entre 
los miembros de las diferentes comunidades educativas, teniendo en 
cuenta el caso de las interacciones en foros académicos, al estilo de 
la UNAD, en tanto a que se requieren de procesos de intercambios 
comunicativos constantes, argumentados y críticos, como fomento 
del aprendizaje autónomo y colaborativo.

Esto se encuentra mediado por el docente, en tanto a que su papel, 
que va más allá del mero mantenimiento de una comunidad cohesio-
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nada, también 

facilita la puesta en común de significado compartido, la construcción 
de conocimiento y la confirmación de la comprensión por parte de los 
integrantes. La percepción por parte de los estudiantes de ser miem-
bros de la comunidad permite optimizar el discurso y la calidad de los 
resultados educativos (Gutiérrez y Gallego, 2017, p. 1173). 

Pero, cabe también la reflexión de cómo articular estas comunidades, 
con el microaprendizaje, en tanto a que de un lado se propone una 
estrategia capaz de servir de modelo de aprendizaje autónomo e in-
dependiente, mediado por la virtualidad, que, en sí, 

consiste en disponer de una plataforma que permita disponer de los 
distintos recursos de desarrollo y una comunicación rápida, flexible y 
eficaz con el equipo, y, en la actualidad, las universidades disponen 
de diversas plataformas que posibilitan el uso de estas metodologías, 
como Blackboard, Moodle, Coursera (Martin, 2020, p. 63). 

Lo anterior, deja servida la posibilidad, misma que, de manera alguna 
se puede concebir en la realidad a partir de los diferentes registros de 
información significativa que se desarrollan al interior de los cursos, 
bien sea a modo de objetos virtuales de información, aprendizaje o 
de recursos educativos digitales, pero que dejan aún en ciernes la 
posibilidad de establecerlos como una metodología sistematizada y 
de aporte más allá de la experiencia didáctica dentro de los diferentes 
cursos.

Microaprendizaje y comunidades de indagación en sus fases

Fiock (2020), brinda una estructura para el diseño de cursos online 
desde las comunidades de indagación:

Figura 1.

Diseño de comunidades de indagación en cursos online, según Fiock 
(2020, p. 138). 
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Esta figura, permite que el desarrollo de la comunidad se evidencie 
por momentos o fases, es decir, desde una ruta metodológica que 
facilita, en diferentes experiencias, la construcción de conocimiento.

En un primer momento, se da una fase de detonación, la cual refiere 
al momento desencadenante de la experiencia.

Esta, en el caso del microaprendizaje, contiene posibilidades desde el 
aprovechamiento de los dispositivos móviles, en tanto que flexibilizan 
en el estudiante el ritmo de aprendizaje, sin detrimento del tiempo o 
el lugar (Álvarez, 2019). 

Posee como garantía la comunicación que suscitan los dispositivos 
y se contrasta con lo que Fiock (2020), osa llamar “Shared Word” o 
“palabra compartida” y que se liga a la percepción (p. 138). 

Posteriormente, se allega la etapa de exploración, en la que se da el 
acceso o inmersión teórica y experimental de primera mano, misma 
que en el esquema de Fiock se denomina “Private word” (2020, p. 
138) y que, en cierto modo, desde el microaprendizaje, se facilita en 
la posibilidad de su descarga cognitiva, es decir, en que favorece “el 
aumento de la retención y la anulación de la curva del olvido” (Betan-
cur y García, 2022, p. 10). 

Lo anterior, en tanto a que dicha reducción de contenido, desde una 
etapa exploratoria, facilita que el aprendizaje se ligue a las concepcio-
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nes básicas o específicas y su asimilación sea más objetiva.

De esta manera, se pasa desde la adquisición de conceptos, a la 
deliberación, es decir, a la confrontación con la realidad y los otros, 
desde la fase de integración, donde el estudiante confronta las ideas 
obtenidas en la fase anterior. 

Así, se inicia el cierre del proceso de aprendizaje, desde la comunidad 
de indagación y el microaprendizaje, con la última fase denominada 
resolución, en donde, desde la reflexión, se da paso al discurso, es 
decir, a la transmisión del conocimiento obtenido y que da cabida a un 
proceso de interacción, desde los campos de la información, primor-
dialmente en la mediación de las TIC. 

Con base a lo anterior, puede llegarse a la conclusión de que tanto las 
comunidades de indagación y el microaprendizaje se articulan, si se 
tienen en cuenta aspectos como que estos, 

sean puestos en práctica a    través     de     actividades, contenidos     
y habilidades   articuladas   entre   sí, dirigidas   a impulsar    la inte-
racción y comunicación entre pares, haciendo uso de diversos medios 
propios de estos entornos, que van desde el uso de teléfonos inteli-
gentes, pasando por el manejo de las distintas aplicaciones (progra-
mas), hasta llegar al uso efectivo de las redes sociales, en miras de 
relacionarse con otros internautas (Barrada, 2020, p. 30).

Esto puede permitir que los diferentes contextos comunicativos, bien 
sea a partir de entornos virtuales de aprendizaje o redes sociales, se 
instauren en comunidades de aprendizaje, en este caso de indaga-
ción, que no solo fomenten la comunicación e intercambio de infor-
maciones, sino el cultivo y desarrollo de capacidades del pensamiento 
de orden superior, a partir de la investigación y el acceso a contenidos 
específicos (Fueyo y Hevia, 2017; García y Corral, 2021). 

CONCLUSIONES 
Si bien las comunidades de indagación son un ejercicio que se vive 
en un desarrollo mediado por tiempos y espacios, que en sus fases se 
determinan en tiempos concretos, pueden llegarse a estructurar en 
una medida de vivencia paulatina en el tiempo, desde la consolidación 
de contenidos y experiencias significativas propias del microaprendi-
zaje. 

De otro lado, en cuanto al microaprendizaje, este se sustenta en un 
proceso que no es ajeno a la investigación y por tal, refiere a la nece-
sidad de contenidos que no solo generen interacciones con estos, sino 
que promuevan la interacción con los otros. Esto, en razón a que el 
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aprendizaje, desde lo dialógico, se consolida de manera significativa, 
en el provecho del aprendizaje autónomo y el aprendizaje colabora-
tivo. 
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RESUMEN
Nuestra sociedad cambia vertiginosamente a la par de la información 
y el conocimiento; cambios que a juicio de nuestro Maestro Rector 
Jaime Alberto Leal Afanador: 

“A diferencia de otros tiempos, los cambios que suceden hoy en nues-
tra cotidianidad son rápidos y a veces vertiginosos dejando atrás 
aquellos procesos largos que transformaron lentamente nuestras for-
mas de vi-vir en el planeta Tierra. Hoy se trata de reconocer nuevas 
expresiones del poder donde lo colectivo toma trascendencia, como 
nunca, en la historia de la humanidad” (Leal, 2021, p, 29).

En este contexto, de lo que hoy en pleno siglo XXI se trata es de re-
conocer que los tiempos tanto para aprender como para enseñar han 
cambiado, y es determinante abrirse a nuevas formas de Aprender a 
Aprender. En este caso, nos referimos a nuevas formas de Aprender a 
Aprender dentro del ejercicio filosófico, nuevas formas de hacer filo-
sofía a partir de la usabilidad de estrategias pedagógicas y didácticas, 
recursos educativos digitales y de Ambientes Virtuales de Aprendiza-
je.

En consecuencia, a través de la siguiente experiencia educativa lo que 
buscamos es presentar algunos resultados de la articulación del pro-
grama de Filosofía con la Red Colombiana de Filosofía de la Tecnología 
(PHITEC), la Sublínea de Investigación: Problemas Filosóficos en la 
Era Digital y los adelantos investigativos del Semillero CITEs a partir 
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de la temática Estrategias Didácticas y Recursos Educativos Digitales 
para el Aprender a Aprender desde la Filosofía. 

Palabras Clave

Estrategia; Didáctica; Aprendizaje; Enseñanza; Digital; Filosofía. 

ABSTRACT
Our society changes rapidly along with information and knowledge; 
changes that in the opinion of our Master Rector Jaime Alberto Leal 
Afanador: 

“Unlike other times, the changes that happen today in our daily li-
ves are rapid and sometimes vertiginous, leaving behind those long 
processes that slowly transformed our ways of living on planet Earth. 
Today it is about recognizing new expressions of power where the 
collective takes on transcendence, as never before, in the history of 
humanity” (Leal, 2021, p, 29).

In this context, what today in the XXI century is to recognize that 
times for both learning and teaching have changed, and it is crucial 
to open up to new ways of Learning to Learn. In this case, we refer 
to new ways of Learning to Learn within the philosophical exercise, 
new ways of doing philosophy from the usability of pedagogical and 
didactic strategies, digital educational resources and Virtual Learning 
Environments.

Consequently, through the following educational experience what we 
seek is to present some results of the articulation of the Philosophy 
program with the Colombian Network of Philosophy of Technology 
(PHITEC), the Subline of Research: Philosophical Problems in the Di-
gital Age and the research advances of the CITEs Seedbed from the 
theme Didactic Strategies and Digital Educational Resources for Lear-
ning to Learn from Philosophy.

Keywords

Strategy; Didactics; Learning; Teaching; Digital; Philosophy.

Tradicionalmente la enseñanza y el aprendizaje de la filosofía des-
de los Presocráticos (Filósofos de la Naturaleza) pasando por Platón, 
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Aristóteles hasta mediados del siglo XX ha sido desarrollada desde 
un espacio y un tiempo determinado. Por ejemplo, Platón impartiría 
sus enseñanzas en la “Academia” (en griego, Ἀκαδήμεια) mientras que 
Aristóteles las haría en el “Liceo” (en griego, Λύκειον). Ya en la edad 
media sería impartida a través de Claustros Universitarios o salones 
de clases como se hace en la actualidad. 

De esta manera, tanto la Academia de Platón como el Liceo de Aris-
tóteles y demás Claustros serían instituciones que estarían sujetas a 
un espacio físico y un determinado tiempo para la enseñanza; pues, 
los discípulos para recibir sus enseñanzas tendrían que asistir a un 
espacio, un día y una hora específica. 

En este orden de ideas, dicho canon histórico de la enseñanza-apren-
dizaje de la filosofía continuaría hasta el último cuarto del siglo veinte 
en el que aparecería en escena la Educación a Distancia. 

En palabras de García Aretio (1999) este modelo educativo sería: 
“propiciadoras de formas alternativas de enseñar algo a alguien que 
está separado en espacio y/o tiempo del hipotético receptor de esa 
enseñanza” (p. 2). 

Por lo tanto, pasaríamos de un modelo tradicional de enseñanza In 
situ a un modelo educativo disruptivo, innovador e inclusivo que esta-
ría respondiendo a los retos y desafíos de nuestra sociedad.   Modelo 
que estaría haciendo uso intensivo de las modernas mediaciones y 
medios tecnológicos (TIC y TAC) para llegar a todas las personas. 

Así púes, estos e-medios y e-mediaciones a los estudiantes permitiría 
desarrollar integralmente sus capacidades para lograr autonomía in-
telectual, apropiación crítica del conocimiento y participación solidaria 
en el desarrollo social (UNAD. 2011 p, 49). 

La enseñanza y aprendizaje de la filosofía en el caso particular de la 
Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) y el Programa de 
Filosofía estaría mediada por esta modalidad apoyada en un mode-
lo basado en el e-learning disponible desde un Ambiente Virtual de 
Aprendizaje (AVA). Un tipo de enseñanza y aprendizaje no tradicional 
sino innovador que articularía lo disciplinar de la filosofía con lo tec-
no-pedagógico de la educación virtual. 

Ahora bien, ante el anterior panorama nos cuestionamos ¿Qué 
estrategias didácticas y recursos educativos digitales se pueden 
implementar para el Aprender a Aprender de la filosofía desde un 
AVA?

Pretendemos dar respuesta a dicha inquietud a partir de la definición 
del concepto de estrategia didáctica de aprendizaje, el concepto de 
Recurso Educativo Digital (RED) para finalmente reflexionar sus ven-
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tajas y desventajas.

Según Valle y otros (1999) el concepto de estrategia estaría relacio-
nado con un conjunto de procedimientos que buscan el logro de un 
determinado aprendizaje; es decir, una estrategia didáctica es una 
secuencia de pasos o fases que requieren los individuos para generar 
procesos cognitivos. 

En rigor, una estrategia didáctica sería todo un proceso de planifica-
ción por parte del docente para que el estudiante logre unos resulta-
dos de aprendizaje. 

In extenso: Una estrategia didáctica es, en un sentido estricto, un 
procedimiento organizado, formalizado y orientado a la obtención de 
una meta claramente establecida. Su aplicación en la práctica diaria 
requiere del perfeccionamiento de procedimientos y de técnicas cuya 
elección detallada y diseño son responsabilidad del docente. (UNED, 
s.f, p.1) 

 En suma, una estrategia didáctica de aprendizaje requiere de un pro-
ceso instruccional que parte de lo general a lo particular. Lo general 
sería el conjunto de procedimientos que se implementa y lo particular 
viene dado por lo que ese proceso permite en los estudiantes. 

De esta forma, según Díaz Barriga (2002) existe una gran diversidad 
de acepciones en torno al concepto de estrategia de aprendizaje. Sin 
embargo, gran parte de ellas tendrían muchos aspectos en común; a 
saber: 

Son procedimientos o secuencias de acciones.

Son actividades conscientes y voluntarias.

Pueden incluir varias técnicas, operaciones o actividades específicas.

Persiguen un propósito determinado: el aprendizaje y la solución de 
problemas académicos y/ o aquellos otros aspectos vinculados con 
ellos.

Son más que los “hábitos de estudio” porque se realizan flexiblemen-
te.

Pueden ser abiertas (públicas) o encubiertas (privadas).

Son instrumentos con cuya ayuda se potencian las actividades de 
aprendizaje y solución de problemas. 

Son instrumentos socioculturales aprendidos en contextos de interac-
ción con alguien que sabe más.

Con base a lo anterior, las “estrategias didácticas de aprendizaje son 
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un conjunto de fases o habilidades que implementa un docente para 
generar en el estudiante procesos significativos de aprendizaje, el 
desarrollo de habilidades de pensamiento y competencias” (Pimienta, 
2012, p. 3).

Teniendo claro el concepto de estrategia didáctica, ahora podemos 
avanzar en identificar el conjunto de estrategias que se pueden imple-
mentar para la enseñanza de la filosofía desde un AVA; estas serían:
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Matriz 1. Cuadro de Estrategia: Fuente propia.

En este orden, un Recurso Educativo Digital según portal de Colombia 
Aprende sería: 

[…] todo tipo de material que tiene una intencionalidad y finalidad 
enmarcada en una acción Educativa, cuya información es Digital, y 
se dispone en una infraestructura de red pública, como internet, bajo 
un licenciamiento de Acceso Abierto que permite y promueve su uso, 
adaptación, modificación y/o personalización. Colombia Aprende. 
(2021, p. 1)

Es decir, un RED es un material digital que tiene una finalidad de 
formación y es de uso abierto. Dentro de los RED para implementar 
desde un AVA para la enseñanza de la Filosofía están: 
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Matriz 2. Cuadro de RED: Fuente propia

En este orden, dentro de las Ventajas sobre la implementación de 
estrategias y recursos educativos digitales para la enseñanza de la 
filosofía desde un AVA se destacan (Plan Ceibal, 2019, p. 4):

Su potencial para motivar al estudiante a la lectura.

Su capacidad para acercar al estudiante a la comprensión de proce-
sos, mediante las simulaciones y laboratorios virtuales.

Facilitar el autoaprendizaje al ritmo del estudiante.

Formación de conceptos.

Comprensión, asociación y consolidación de los aprendizajes.

Búsqueda, evaluación y selección.

Finalmente, para la enseñanza de la filosofía desde un AVA existen 
un conglomerado tanto de estrategias como de Recursos Educativos 
Digitales que facilitan su aprendizaje y el desarrollo de competencias 
y habilidades de pensamiento. 
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RESUMEN
La ponencia abordará las reflexiones de la experiencia del Seminario 
de frontera desarrollado de manera conjunta con la Red de inves-
tigadores en psicología social comunitaria de Nuestra América y el 
semillero de posgrados CASMCUNAD y se dividirá en dos lugares de 
reflexión: Pedagógico y Conceptual y tres escenarios de reflexión, 
*Metodologías de intervención y acción comunitaria  *Trabajo con 
comunidades afro e indígenas y *Rol del psicólogo social comunita-
rio, los cuales darán cuenta de una estrategia dialógica formativa y 
participativa en los procesos de enseñanza aprendizaje relacionado 
con los resultados de aprendizaje de la Maestría en Psicología Comu-
nitaria de la UNAD.  En este sentido, los aprendizajes expuestos por 
esta estrategia se convierten en una apuesta clara para el trabajo en 
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los posgrados que involucra las redes de trabajo e investigación, la 
actualización curricular y el perfil de egreso.

Palabras clave

Comunidad, participación comunitaria, Diálogo intercultural, ense-
ñanza, aprendizaje, conferencia.

ABSTRACT
The presentation will address the reflections of the experience of the 
Border Seminar developed jointly with the Network of researchers in 
community social psychology of Our America and the CASMCUNAD 
postgraduate hotbed and will be divided into two places of reflection: 
Pedagogical and Conceptual and three scenarios of reflection: Inter-
vention and community action methodologies- Work with Afro and in-
digenous communities and Role of the community social psychologist 
which will account for a formative and participatory dialogic strategy 
in the teaching-learning processes related to the learning outcomes 
of the Master’s Degree in Community Psychology from UNAD. In this 
sense, the learning exposed by this strategy becomes a clear bet for 
postgraduate work that involves work networks, investigation, curri-
cular updating and the graduate profile.

Keywords

Community, Community participation, Intercultural communication, 
Teaching, Learning, Conferences.

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA
Al pensar en un seminario permanente como estrategia dialógica par-
ticipativa-formativa de la enseñanza-aprendizaje, es necesario abor-
dar desde su misma estructura metodológica tanto los tipos como las 
ventajas, desventajas y habilidades de carácter académico y relacio-
nal. El objetivo es brindar conocimientos necesarios en términos de 
los resultados de aprendizaje esperados, y que se proyecte más allá 
de los alcances de un congreso o coloquio. 

En este sentido, el carácter dialógico del seminario permanente se 
perfila como escenario desarrollador, participativo y formativo nece-
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sario para el adelanto de un posgrado en la UNAD. 

Los planes y programas se establecen a partir de un perfil de egreso 
y en éste, unos resultados de aprendizaje, por lo que no solo deberán 
garantizar una serie de actividades de vida académica, sino también 
de unas exigencias en la calidad de formación de los futuros profe-
sionales para satisfacer las exigencias sociales y de contexto, donde 
se involucre la docencia, la práctica, el trabajo investigativo, la auto 
preparación, la tutoría, las redes y la visibilización e impacto.

De ahí, que una de las formas organizativas del proceso académico 
se dé en el marco de un seminario de permanente, que para el caso 
de esta ponencia tiene origen en la Maestría en Psicología Comu-
nitaria y el semillero de posgrados CASMCUNAD, el cual buscó no 
solo ampliar y profundizar sobre metodologías de trabajo con comu-
nidades indígenas y afro latinoamericanas, involucrando el trabajo en 
red con investigadores, sino además, promover la integración de los 
estudiantes y tutores de la maestría con equipos de redes en Lati-
noamérica, además de propiciar la ampliación de temas y resolución 
de temáticas, desarrollando un ordenamiento en los contenidos, las 
fuentes de conocimiento y la evaluación, logrando un producto para la 
enseñanza-aprendizaje donde todos actuaban desde diferentes roles 
de manera participativa.  A partir de la experiencia del desarrollo de 
ocho (8) encuentros, el seminario de permanente de frontera posibi-
litó el diálogo con académicos y estudiantes de ocho países en cuya 
interacción e intercambio de saberes, permitió en el marco de la red 
de psicólogos comunitarios latinoamericanos crear discusiones y pos-
turas para la intervención, acción y acompañamiento a las comunida-
des y continuar en las discusiones del semillero de posgrados. 

 Aquí, en el caso del semillero CASMCUNAD y la maestría de psicolo-
gía comunitaria, esta estrategia dialógica participativa - formativa de 
apoyo a los procesos de la enseñanza-aprendizaje favoreció el trabajo 
de investigación para una apuesta diferencial de acompañamiento a 
los grupos indígenas y afro que actualmente son sujeto de trabajo en 
los Centros de Acompañamiento en Salud Mental Comunitaria y se 
desarrollan en el marco de la tesis de los maestrantes.

La ponencia abordará las reflexiones de la experiencia del Seminario 
de frontera desarrollado de manera conjunta con la Red de inves-
tigadores en psicología social comunitaria de Nuestra América y el 
semillero de posgrados CASMCUNAD y se dividirá en dos lugares de 
reflexión: Pedagógico y Conceptual y tres escenarios de reflexión: 
Metodologías de intervención y acción comunitaria- Trabajo con co-
munidades afro e indígenas y Rol del psicólogo social comunitario.

El lugar de lo pedagógico se establece desde la mirada de una peda-
gógica orientada a casos, que para el seminario de frontera se abor-
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daron diversos casos de trabajo in situ referente a diferentes contex-
tos de América Latina; a través de la experiencia de diversos actores 
se dio cuenta de la resolución del mismo, se abordaron con videos, 
testimonios, la voz del psicólogo comunitario y en algunos casos las 
voces de comunidades que participaron.

En el lugar de los conceptual, cada uno de los ponentes hace referen-
cia a los aspectos teóricos y modelos de intervención/acción utiliza-
dos.

Frente a los escenarios de reflexión, los ponentes desde México, Bra-
sil, Argentina, Ecuador, Venezuela, Perú, Uruguay, Colombia y Áfri-
ca, expresaron las metodologías de intervención/acción utilizadas, en 
cada caso se distinguió y valoro el trabajo con comunidades de origen 
y las apuestas éticas asumidas por el investigador/psicólogo comuni-
tario y así mismo, se establece en cada ponencia el rol de la psicología 
comunitaria, las apuestas dan origen a las formas de aproximación a 
las comunidades y los lenguajes de trabajo. 

Impacto de la experiencia y su contribución a las prácticas 
pedagógicas, responsabilidades sustantivas y proyección ins-
titucional

La experiencia del seminario permanente esta enmarcada en el de-
sarrollo de la investigación “Sentido del Nosotros en los pueblos in-
dígenas ante la pandemia por SARS COV2, Seminario de Frontera en 
Psicología Social Comunitaria UNAD”, el cual se desarrolló con la red 
latinoamericana de investigadores en psicología social comunitaria, 
logrando impacto en los procesos formativos, ya que las ponencias se 
convierten en insumos para los contenidos de los cursos de modelos 
de intervención en psicología comunitaria y metodología y técnicas de 
investigación e intervención psicosocial, así, que la actualización de 
contenidos y la aproximación con casos reales y pertinentes se visibi-
licen en el marco de los cursos.

Por otro lado, el impacto que desarrolla una apuesta integrada entre 
diversos profesionales en el fortalecimiento de las redes académi-
cas, y en este las posibilidades para investigar, realizar proyectos en 
conjunto y publicar se abren, para el caso particular, este escenario 
permitió el desarrollo de dos tesis de maestría con apoyo de varios 
investigadores.

El impacto de la formación en escenarios como los seminarios per-
manentes construidos de manera participativa y dialógica dan cuenta 
del cumplimiento del rol de psicólogo comunitario expuesto en los 
apartados del perfil del programa y declarados en el marco de las 
apuestas institucionales, lo que da cuenta de su cumplimiento y ve-
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rificación así: 

Tabla 1 Impacto del seminario permanente con el perfil de egreso de 
la Maestría en Psicología Comunitaria.



466

BIBLIOGRAFÍA
Piña Loyola, C,N; Seife Echevarría, A; Rodríguez Borrell, C,M, El semina-

rio como forma de organización de la enseñanza. MediSur, vol. 10, núm. 2, 
2012, pp. 109-116 Universidad de Ciencias Médicas de Cienfuegos Cienfue-
gos, Cuba

Belalcázar. J,G y Herazo, K,I. (2022) Proyecto Sentido del Nosotros en los 
pueblos indígenas ante la pandemia por SARS COV2 Seminario de Frontera 
en Psicología Social Comunitaria UNAD



467

ANEXOS



468



469



470



471



472

ADAPTACIÓN DEL SOFTWARE LIBRE COMO 
HERRAMIENTA DIGITAL EDUCATIVA

ADAPTATION OF FREE SOFTWARE AS A DIGITAL 
EDUCATIONAL TOOL

Norbey Romero Gonzalez
Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería - ECBTI

E-mail: norbey.romero@unad.edu.co

RESUMEN
Este proyecto de investigación está basado en diseño, y pretende 
mostrar la integración del software libre en el ámbito educativo.

Hablar de software libre se refiere a la libertad de los usuarios para 
ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, cambiar y mejorar el software; 
y en ese contexto favorece el proceso de enseñanza-aprendizaje en 
función de los destinatarios, de sus necesidades, su nivel de forma-
ción ya que puede ser modificado y adaptado en función de los ob-
jetivos propuestos. Su utilización a nivel mundial aumenta cada día 
y el potencial de beneficio que representa para al sector educativo 
y de investigación es bastante considerable, por un lado, reduce de 
manera importante los costos para las instituciones académicas y por 
otro permite a los estudiantes fomentar su curiosidad científica fuera 
del aula.

Este proyecto pretende que se reconozcan las bondades que ofrece 
el software libre, y que sea visto como una posibilidad amplia de he-
rramientas para familiarizarse con la información y las tecnologías, y 
poder así lograr trasformar el paradigma tradicional del aprendizaje.

Palabras claves

Software libre, herramientas digitales, TIC, plataformas de ambientes 
virtuales.
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INTRODUCCIÓN
Las Tecnologías de la información y comunicación – TIC, han permi-
tido incorporar y adaptar herramientas digitales de manera dinámi-
ca en el ámbito académico, tanto los profesores como los estudian-
tes hacen uso de plataformas ofimáticas en línea, herramientas de 
comunicación, creación de contenidos, consultas en los motores de 
búsqueda, entre otras, con el propósito de enriquecer el proceso de 
enseñanza- aprendizaje, Algunos docentes se apoyan en el diseño de 
objetos virtuales informativos o de objetos virtuales de aprendizaje 
- OVA, otros también los combinan con recursos educativos digitales 
abiertos – REDA para fortalecer el proceso de enseñanza.

Existen instituciones educativas que aparte de tener en sus compu-
tadores instalados programas como sistema operativo, paquete de 
office, antivirus, etc., también cuentan con aplicaciones web, como 
el caso de plataformas de ambientes virtuales de aprendizaje – AVA, 
o gestores de administración de aprendizaje – LMS, donde se puede 
combinar la enseñanza tradicional con herramientas digitales dispo-
nibles en internet para que toda la comunidad estudiantil y su cuerpo 
de docentes se beneficien, ya que pueden contar con un repositorio 
de descarga de contenidos de cualquier tipo de formato, crear e inte-
ractuar con contenido dinámico, compartir conocimiento a través de 
foros y medir éste último por medio de autoevaluación, entro otras 
cosas más que se pueden lograr. Para la implementación de este tipo 
de plataformas muchas instituciones requieren invertir gran cantidad 
de dinero en licenciamiento, desconociendo tal vez el beneficio y las 
bondades que ofrece el software libre y como se puede adaptar en 
herramienta educativa digital.

PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA
Planteamiento En el siglo XXI, una de las fuentes de mayor moti-
vación que se encuentra muy a menudo en el contexto de los profe-
sores y estudiantes es la tecnología, y que gracias a ella es posible la 
creación de nuevos entornos, tanto comunicativos como expresivos, 
los cuales posibilitan el desarrollo de nuevas experiencias formativas 
y educativas, 

Formulación del Problema Existe una amplia gama de enfoques 
para la creación del software educativo, atendiendo a los diferentes 
tipos de interacción que debería existir entre los actores del proceso 
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enseñanza-aprendizaje, y también es cierto que existe cierto desco-
nocimiento sobre tecnologías o programas de software libre que se 
pueden implementar como herramientas digitales educativas; es por 
eso que a través de este proyecto se pretende conocer las bondades 
y funcionalidades que traen este tipo de aplicaciones.

¿De qué manera se puede adaptar el software libre como he-
rramienta digital educatica?

Antecedentes del Problema

Internacional

 “Existen estudios sobre los grados de usabilidad de software libre en 
el ámbito educativo, y los gobiernos se preocupan cada vez más por 
generar políticas donde se promueva su uso a nivel académico” (Leo-
bardo, 2015, p.70). 

La tesis Software libre alternativa tecnológica en el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje, coinciden que:

La implantación del Software libre en la Educación Superior por parte 
del profesorado resulta muy factible de realizarse, por el hecho de 
tratarse de una plataforma gratuita, fácil de usarse y con requeri-
mientos técnicos mínimos. Representa un mayor esfuerzo la dimen-
sión humana del proceso educativo, es decir, la formación continua 
del profesorado. Puesto que es el profesor quien necesariamente ten-
drá que cambiar su función, para aplicar eficientemente innovadoras 
metodologías que proporcionen a los alumnos, herramientas para in-
tegrar conocimientos nuevos con los ya adquiridos

Según el análisis, los autores coinciden que la tecnología ha llegado a 
ocupar un espacio importante en el desarrollo de nuestras vidas, de 
allí la trascendencia de incorporar el software libre en la educación y 
que esta nos ayuda a colocar al estudiante en contexto con respecto a 
la tecnología, otorgándole la oportunidad de desarrollar habilidades y 
conocimientos tecnológicos. Concibiendo la clase como un laboratorio 
donde todos tengan la posibilidad de participar, donde los materiales 
se adapten al educando y no viceversa (Leobardo, 2015, p. 131).

Nacional 

Con respecto al uso de Software Libre en los Establecimientos de 
Educación Formal, en Colombia, puede afirmase que el índice es muy 
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bajo, en este momento, en el país solo existen dos instituciones edu-
cativas (una en el municipio de Roldanillo en el departamento del Va-
lle y otra en la ciudad de Bogotá Distrito Capital) que tienen el 100% 
de sus computadores (tanto en las aulas informáticas como los desti-
nados a tareas administrativas) con el sistema operativo GNU/Linux y 
con aplicaciones libres para llevar a cabo el control de los procesos de 
gestión de notas y logros académicos y para actividades pedagógicas 
de enseñanza y aprendizaje en diversas asignaturas. Por otra parte, 
algunos pocos establecimientos educativos conocen de software libre, 
pero lo usan de manera esporádica (Méndez, 2019, p. 147).

Tenemos el caso en el artículo “el Software libre como apoyo a los 
procesos educativos”, según este artículo se puede deducir:

Se muestran diferentes dimensiones que soportan la filosofía del sof-
tware libre, este trabajo coloca al software libre como una verdadera 
herramienta para el soporte de la educación en los diferentes niveles 
y desde diferentes estrategias educativas, que incluso supera las po-
sibilidades en los sistemas de enseñanza basado en productos pro-
pietarios

 (Manizales, 2016.p.201).

También tenemos el artículo “Las bondades del software libre en el 
proceso de enseñanza - aprendizaje en la educación media”.   Donde:

Se da a conocer cuáles fueron las bondades del software libre en el 
diseño de la metodología B-learning apoyando al alcance de la visión 
institucional y de algunas directrices del MEN. Se concluye que el sof-
tware libre permite crear escenarios de innovación en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, al igual que, visualizaron la transversalidad 
de la herramienta con otras áreas de formación (Pasto, 2018, p. 107).

Teniendo como base estos artículos podemos evidenciar que el Sof-
tware libre es una buena opción en los procesos de enseñanza- apren-
dizaje en las instituciones educativas a nivel de Colombia.

Local

En Colombia, son ya muchas las universidades y las empresas que 
están usando software libre en gran parte de sus actividades. La co-
nectividad creciente le permitió al país ingresar a la comunidad de 
software libre mundial.

Existen muchos grupos al interior de las universidades oficiales y pri-
vadas que agrupan a los usuarios de software libre; esto es algo que 
no se presenta en el ámbito del software propietario. Se han presen-
tado propuestas de Proyecto de Ley de Software Libre en Colombia 
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para incentivar el uso de este como mecanismo para fomentar el res-
peto a los derechos constitucionales de los ciudadanos y el desarrollo 
tecnológico de la nación. En Colombia, la Universidad del Valle sopor-
ta gran parte de su actividad académica en software libre (Jiménez, 
2019, p. 271).

Se puede concluir con base a las investigaciones, que las instituciones 
educativas en nuestro país no pueden estar ajenas a las ventajas y 
utilidades que les puede representar el uso del software libre, por lo 
que uno de los principales objetivos de este proyecto es el de informar 
un poco sobre los grandes beneficios que nos puede generar el cono-
cimiento, desarrollo y posterior aprovechamiento de este modelo, al 
que cada vez se le descubren nuevas facetas que se pueden explorar 
y que en últimas nos ayudan a reducir costos en la implementación 
de nuevas tecnologías de información y comunicaciones en nuestro 
entorno más próximo. 

Justificación

Las ventajas del software libre buscan que los docentes puedan iden-
tificar sus necesidades educativas a fin encontrar productos alternati-
vos aptos para sus programas educativos. Si bien no quedan resuel-
tas todas las necesidades con un solo paquete se puede recurrir a 
diferentes programas atendiendo a cada una de ellas; siempre a un 
costo menor. La elección se debe acompañar de un cambio centrado 
en la libertad para investigar, crear, modificar y aprender basada en 
la colaboración.

Los centros educativos deberían utilizar el software libre, debido a 
que este se puede copiar, distribuir, y adaptar a las necesidades espe-
cíficas de la comunidad educativa sin ningún costo, lo que ocasionaría 
que la parte administrativa de la institución logre ahorrar recursos y 
así de este modo reinvertir esos fondos en dotar sus centros de cóm-
puto con más ordenadores para así fomentar el uso de Tic ayudando 
a facilitar al docente a impartir la formación a sus estudiantes.

En los países pobres esto puede ayudar a reducir la brecha digital en 
el entorno educativo, además de las ventajas de tipo económico, el 
uso e implementación de software libre trae consigo muchos benefi-
cios, los cuales se mencionan algunas a continuación:

Innovación Tecnológica. Al utilizar software libre en las instituciones 
educativas, se puede innovar sin ninguna restricción, ya que se puede 
descargar las últimas actualizaciones en cualquier momento.

Durabilidad en las soluciones: las soluciones de software libre tienen 
una tendencia a ser muy robustas, ya que cualquiera puede llegar a 
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un nivel de maduración muy fácilmente, por la contribución y desa-
rrollo en línea.

Independencia del Proveedor: El software es de la institución, no de la 
empresa que lo ofrece. Podemos modificarlo y adaptarlo de tal forma 
que funcione a nuestra necesidad. El software tiene que adaptarse a 
la institución educativa y no la institución educativa al software.

Seguridad: El control de seguridad a nivel de aplicación es más efec-
tivo utilizando el software libre, ya que tenemos el código fuente y 
podemos tener mayor control de los posibles huecos de seguridad.

Idioma: Las comunidades de software libre se encargan de traducir el 
software a todos los idiomas haciéndolo más usable (Tabares, 2016, 
p. 143).

Objetivo General

Adaptar el Software libre como herramienta digital educativa 

Objetivos Específicos

Capacitar al cuerpo de docentes y administrativos en la importancia 
de adaptar el Software libre como herramientas digitales educativas.  

Diseñar la estrategia para el proceso de instalación, configuración y 
personalización de las aplicaciones de Software libre.

Implementar un piloto con las aplicaciones seleccionadas de software 
libre.

Evaluar el impacto de las aplicaciones instaladas. 

Supuestos y Constructos

Este proyecto pretende mostrar las bondades que ofrecen las he-
rramientas y aplicaciones web basadas en software libre, además 
también como las instituciones educativas que no tienen presupuesto 
para invertir en plataformas y herramientas puedan competir tecno-
lógicamente porque se evitarían invertir en compra de licencias para 
los programas.

Lo que se quiere lograr es adaptar herramientas y aplicaciones web 
basadas en Software libre, junto con los Recursos educativos digitales 
abiertos - REDA para enriquecer el proceso de enseñanza y aprendi-
zaje; para ello se diseñará: 
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1. Un sitio web diseñado con un CMS de Software libre, que sirva 
como: Repositorio de OVAS, montar cursos, cuestionarios, juegos, 
etc. La comunidad tendrá dos formas de ver las OVAS, la primera es 
descargar el paquete y verlo en su dispositivo y la otra es ejecutarla 
directamente en su navegador - configurado con Google como un 
servidor web.

2. Un campus virtual montado en un LMS - Moodle: donde se monta-
rán cursos, juegos, repositorio, lista de asistencia, certificados, repor-
tes, wiki, foros, diccionario enciclopédico, chat, y configurado para los 
que sufren de visión - Inclusión, etc.

3. Para el diseño de Objetos Virtuales de Aprendizaje OVA se imple-
mentará una herramienta de escritorio, pero al final toda la comuni-
dad verá su contenido en un ambiente web y con la opción de verlo 
con o sin estar conectado a internet, rompiendo la barrera de conec-
tividad. Dentro de este proceso, también se verán otras herramientas 
como la elaboración de videotutoriales, comprimir archivos y edición 
de videos.

Alcances y Limitaciones

Alcance: Instalación, configuración, personalización y capacitación en 
el manejo de las herramientas y plataformas web al cuerpo de do-
centes.

Limitaciones: Las limitantes que se pueden presentar son: 

Reacción negativa por parte de los docentes.

El uso de las herramientas y plataformas web de Software libre por 
falta de conocimiento y capacitación.

La inversión en los requerimientos técnicos para la instalación de las 
tecnologías de software libre.

Para suplir estas limitaciones:

Jornada de culturización y sensibilización sobre todo lo relacionado 
con las aplicaciones y herramientas que ofrecen el software libre en 
el proceso educativo.

Jornada de capacitación a docentes, estudiantes y padres de familia 
en el manejo de herramientas y aplicaciones implementadas

No se requiere inversión en licenciamiento, tan solo se requiere inver-
tir en un web hosting o un servidor donde se instalará la plataforma 
de aprendizaje virtual – LMS.
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LMS – Learning Managment System (Sistema de gestión de aprendi-
zaje): El sitio oficial de Moodle define el LMS como:

Software que lo ayuda a crear, administrar, organizar y entregar ma-
teriales de aprendizaje en línea a los alumnos. Los alumnos pueden 
ser estudiantes de escuela, estudiantes de formación profesional, es-
tudiantes universitarios, estudiantes universitarios o empleados den-
tro de cualquier tipo de organización. Es decir, cualquier persona in-
teresada en el aprendizaje permanente y el acceso a materiales de 
aprendizaje en un dispositivo, principalmente a través de Internet 
(Moodle 2022, p. 11).

CMS – Content Management system (Sistema de Gestor de conteni-
dos): es un sistema online que permite poner en marcha una página 
web de forma sencilla y rápida. Se trata de un software que te ayuda 
a administrar contenidos dinámicos, por ejemplo, un blog, o cualquier 
tipo de página web. Para este proyecto se implementará WordPress 
como CMS, ya que es una herramienta de software libre, de fácil uso 
y por su funcionalidad.

Herramientas digitales educativas: 

Las herramientas digitales para el desarrollo de aprendizajes son 
aquellos programas de software que propician el aprendizaje activo 
y colaborativo, simplifican las tareas de aprendizaje y junto con los 
repositorios constituyen un acervo que evita a los docentes preparar 
material que ya existe en la red, constituyen así, una herramienta de 
gestión del tiempo (Emilio, 2021, p. 37).

OVA – Objeto Virtual de aprendizaje:

El ministerio de educación nacional de Colombia define la OVA 
como:

Conjunto de recursos digitales, autocontenible y reutilizable, con un 
propósito educativo y constituido por al menos tres componentes in-
ternos: contenidos, actividades de aprendizaje y elementos de con-
textualización. El objeto de aprendizaje debe tener una estructura 
de información externa (metadatos) que facilite su almacenamiento, 
identificación y recuperación (Ministerio nacional de Colombia, 2015, 
p. 10).

REDA – Recursos educativos Digitales Abiertos:
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La descripción de cualquier tipo de recurso, que incluya planes curri-
culares, materiales de los cursos, libros de texto, video, aplicaciones 
multimedia, secuencias de audio, y cualquier otro material que se 
haya diseñado para su uso en los procesos de enseñanza y aprendiza-
je. Desde luego, que estén plenamente disponibles para ser utilizadas 
por parte de educadores y estudiantes (UNESCO. 2011, P. 174).
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RESUMEN
La experiencia que se describe en este artículo surge del trabajo de 
la red académica del curso de Proyecto de Ingeniería II en los años 
2019, 2020 y 2021 que tuvo como objetivo proporcionar a los estu-
diantes del programa de ingeniería industrial de la Universidad Na-
cional Abierta y a Distancia (UNAD), experiencias de diseño-imple-
mentación de sistemas y productos en contexto, para de esta manera 
alinear el curso con los estándares de la iniciativa CDIO, particular-
mente con los que tienen que ver con el Syllabus CDIO.

En el presente artículo se describe la evolución del curso mostrando 
dos momentos del curso Proyecto de Ingeniería II: el primer momen-
to en el que el proyecto de curso era el mismo para todos los grupos 
y consistía en la elaboración de una propuesta para solucionar una 
única situación problémica definida desde el principio en el curso, y 
el segundo momento en el que se amplía el portafolio de proyectos 
de curso a la iniciativa de los propios grupos colaborativos, y de los 
tutores del curso, para desarrollar en el curso un producto o sistema  
que solucione un problema formulado desde el contexto.

 

Palabras clave

Iniciativa CDIO, Syllabus CDIO, Estándares CDIO, Proyecto de Inge-
niería, Micro currículo, Resultados de aprendizaje.
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ABSTRACT
The experience described in this article arises from the work of the 
academic network of the Engineering Project II course in the years 
2019, 2020 and 2021, which aimed to provide students of the indus-
trial engineering program of the Universidad Nacional Abierta y a Dis-
tancia (UNAD), experiences of design-implementation of systems and 
products in context, in order to align the course with the standards of 
the CDIO initiative, particularly those related to the CDIO Syllabus.

This article describes the evolution of the course showing two mo-
ments of the Engineering Project II course: the first moment in which 
the course project was the same for all the groups and consisted of 
the elaboration of a proposal to solve a single problem situation de-
fined from the beginning in the course, and the second moment in 
which the portfolio of course projects is expanded at the initiative 
of the collaborative groups themselves, and of the course tutors, to 
develop a product or system in the course that solves a problem for-
mulated from the context.

Keywords

CDIO Initiative, CDIO Syllabus, CDIO Standards, Engineering Project, 
Micro-curriculum, Learning Outcomes.

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA PEDAGÓGICA 
INNOVADORA: CONTEXTO Y PROBLEMÁTICA A 
ABORDAR
Si bien el plan de estudios del programa de Ingeniería industrial 
de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, Resolución 
N°05867 del 04 de mayo de 2015 del Ministerio de Educación Nacio-
nal (actualmente vigente) está basado en la iniciativa CDIO, la cual 
pretende formar a los estudiantes de ingeniería en un contexto de 
concepción, diseño, implementación y operación de sistemas y pro-
ductos del mundo real, visión que incluye resultados de aprendizaje 
centrados en una secuencia de experiencias integradas de aprendi-
zaje experiencial, establecidas en un plan de estudios organizado en 
torno a disciplinas técnicas que se apoyan mutuamente y que están 
entrelazadas con el desarrollo de habilidades personales e interperso-
nales (Crawley, 2014), se evidenció que el Syllabus del curso Proyecto 
de Ingeniería II con el que se empezó a ofertar el curso en el periodo 
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académico 2017 16-4, agotaba muy rápidamente la pretensión de 
ofrecer al estudiante una experiencia de diseño-implementación, y 
no incluía los conceptos de resultados de aprendizaje, de currículo 
integrado, de aprendizaje activo, ni de evaluación efectiva del apren-
dizaje (assessment).

Es por esto que en el 2019, en un ejercicio de mejora de los cursos 
promovido por la Vicerrectoría Académica y de Investigación VIACI, 
y con la participación de la red de curso, se incluyeron en el diseño 
curricular del curso elementos que permitieran perfilar el Syllabus 
del curso como un  Syllabus CDIO con la inclusión de los resultados 
de aprendizaje, ofrecer al estudiantes la oportunidad de tener ex-
periencias de diseño e implementación, experiencias de aprendizaje 
Integrado promoviendo las competencias blandas (especialmente la 
de trabajo en equipo), de aplicar el aprendizaje activo y la evaluación 
efectiva e integrada del aprendizaje en sus componentes colaborativo 
e individual.

Fundamentación teórica de la experiencia

Un plan de estudios bajo CDIO debe cumplir con 12 estándares, que 
están referidos a: la filosofía del programa (estándar 1), el desarrollo 
del currículo (estándares 2 a 4), el diseño de los espacios de trabajo 
(estándares 5 y 6), los métodos de enseñanza y aprendizaje (están-
dares 7 y 8), el desarrollo docente (estándares 9 y 10) y la evalua-
ción (estándares 11 y 12); de los cuales se describen los siguientes 
(Restrepo, 2015):

Estándar 1: El contexto. Adopción del principio de que el desarro-
llo y la utilización de productos, procesos y sistemas constituyen el 
contexto apropiado para la formación en ingeniería. Concebir-Dise-
ñar-Implementar-Operar es un modelo del ciclo vital completo del 
producto, proceso o sistema.

Estándar 2: Resultados de Aprendizaje.  El conocimiento, las habili-
dades y las actitudes que se esperan como resultado de la formación 
en ingeniería –esto es, los resultados de aprendizaje– están codifica-
dos en el Syllabus CDIO. Estos resultados de aprendizaje detallan lo 
que los alumnos deberían saber y ser capaces de hacer al finalizar el 
programa de ingeniería.

Estándar 3: Currículo Integrado. Un currículum integrado incluye ex-
periencias de aprendizaje que conducen a la adquisición de habilida-
des personales e interpersonales y de habilidades de construcción de 
productos, procesos y sistemas. 

Estándar 4: Introducción a la Ingeniería. Un curso introductorio que 
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proporciona el marco para la práctica de la ingeniería en la construc-
ción de productos, procesos y sistemas, y que introduce al desarrollo 
de habilidades personales e interpersonales.

Estándar 5: Experiencias de diseño e implementación. Un plan de 
estudios que incluye dos o más experiencias de diseño e implementa-
ción, uno de nivel básico y otro de nivel avanzado.

Estándar 7: Experiencias de Aprendizaje Integrado. Las experiencias 
de aprendizaje integrado son enfoques pedagógicos que promueven, 
de manera simultánea, el aprendizaje de conocimientos disciplinarios, 
de habilidades personales e interpersonales y de habilidades de cons-
trucción de productos, procesos y sistemas. Incorporan problemas de 
la ingeniería profesional a contextos donde coexisten con problemas 
disciplinarios.

Estándar 8:  Aprendizaje activo. Los métodos de aprendizaje activo 
involucran a los estudiantes directamente en actividades de reflexión 
y de resolución de problemas. Se da menos relevancia a la transmi-
sión pasiva de información y más a la participación de los alumnos 
en la manipulación, la aplicación, el análisis y la evaluación de ideas.

Estándar 11: Evaluación del Aprendizaje. La evaluación efectiva del 
aprendizaje utiliza una variedad de métodos que se corresponden 
de manera adecuada con los resultados de aprendizaje que apuntan 
al conocimiento disciplinario y también a las habilidades personales, 
interpersonales y de construcción de productos, procesos y sistemas. 
Entre estos métodos podemos encontrar, por ejemplo, pruebas orales 
y escritas, observaciones del desempeño del alumno, escalas de cali-
ficación o puntuación, reflexiones de los estudiantes, diarios o bitáco-
ras, portafolios, evaluación entre pares y autoevaluación.

Es por esto por lo que el plan de estudios del programa de Ingeniería 
Industrial de la UNAD en cumplimiento del estándar 4 incluye en el 
periodo I al curso Introducción a la Ingeniería; y en cumplimiento de 
los estándares 1, 3 y 5 incluye los cursos Proyecto de Ingeniería I, 
en el periodo IV, Proyecto de Ingeniería II, en el periodo VII, Prácti-
ca Profesional en el periodo IX y Proyecto Profesional de Grado en el 
periodo X.

Metodología de trabajo

Con base en los referentes teóricos de la iniciativa CDIO y con la 
participación de la Red Académica de Curso, se propuso y ejecutó el 
siguiente plan de trabajo:

Actividad 1: Hacer el diagnóstico. Se elaboró un diagnóstico de ne-
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cesidades y se trazó un plan de trabajo que contempló reuniones 
periódicas de la Red de Curso. Los instrumentos empleados fueron 
las encuestas de satisfacción de los estudiantes, los reportes de ca-
lificaciones del curso, las actas de las reuniones de la Red de Curso, 
entre otros.

Actividad 2: Rediseñar el Syllabus del curso. Se definió y formuló 
el propósito de formación, los Resultados de Aprendizaje; se decidió 
mantener la estrategia de aprendizaje y se hizo la organización de 
las actividades académicas del curso que incluía los criterios de eva-
luación. Se decidió abrir la oferta de proyectos de curso a un banco 
de proyectos proporcionado por cada tutor, o a propuestas de los 
propios estudiantes, y cambiar los dos laboratorios presenciales por 
tres encuentros virtuales con el tutor en las fases de planeamiento, 
ejecución y cierre del proyecto de curso.

Actividad 3: Diseñar las guías de actividades y rúbrica de evalua-
ción. Esta actividad contó con la participación de la Red de Curso y 

Actividad 4: Acreditar el curso. Con el Syllabus atendiendo los es-
tándares de la iniciativa CDIO, se ha hecho la acreditación del curso 
bajo los Lineamientos tecno-pedagógicos para el diseño de cursos 
en el campus virtual de la UNAD en su versión 4.0. para el periodo 
académico 2019 16-4 y 5.0 para el periodo 2022 16-4 (VIMEP, 2019 
y 2021).

Actividad 5: Mantener el curso. A través de las reuniones de la Red 
de Curso en el Momento 4 de Evaluación, se propone un plan de 
mejora continua; resultado de esta actividad se decidió incluir el de-
sarrollo de competencias en inglés en la acreditación del curso 2022 
16-4 como parte del propósito de desarrollo de habilidades persona-
les e interpersonales de los estudiantes.

Resultados de la experiencia

En la nueva versión del curso Proyecto de Ingeniería II, que se vie-
ne ofertando desde 2019 16-4, los estudiantes realizan un proyecto 
sencillo en el cual vivencian las etapas de concepción, diseño, im-
plementación y operación. En correspondencia con la estrategia de 
aprendizaje del curso, se agota el ciclo de vida de un proyecto, em-
pezando por la concepción del proyecto que se realiza en 2 pasos: 
uno en el que el estudiante debe identificar un problema (Fase 2 – La 
Propuesta) y el otro en el que se plantean los objetivos del proyecto 
para solucionar el problema identificado (Fase 3 - Planeamiento).  Las 
etapas de   Diseño, Implementación y Operación del proyecto se rea-
lizan todas en un tercer paso (Fase 4 – Ejecución) hasta obtener un 
producto, sistema o resultado que resuelva el problema identificado. 
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Se hace énfasis en que la implementación debe entregar un prototipo 
funcional y que el estudiante visualice la vida útil del producto una 
vez mediante pruebas y ensayos (operación). 

Normalmente el origen de los problemas para el curso Proyecto de 
Ingeniería II surge de los mismos estudiantes a través de la obser-
vación en sus propios contextos comunitarios o laborales, o de un   
banco de proyectos propuestos por el tutor que se puede fundamen-
tar en problemas que estén trabajando los semilleros o el grupo de 
investigación al que pertenece el tutor o, simplemente en problemas 
evidenciados por el tutor a través de su ejercicio profesional. 

Los equipos de trabajo para el desarrollo de los proyectos son los mis-
mos grupos colaborativos, es decir grupos de máximo 5 estudiantes, 
y se hace énfasis en el trabajo colaborativo. Generalmente los pro-
yectos son propuestos por los mismos grupos colaborativos por lo que 
son los mismos estudiantes quienes no solo seleccionan el problema 
sino también quienes proponen su solución, siendo esta desconocida 
por el tutor al inicio del curso. 

Para la ejecución se utiliza un diario de campo o bitácora donde los 
estudiantes van registrando todas las actividades y decisiones, este 
instrumento resulta ser no solo una excelente herramienta de control 
sino también un medio para desarrollar las competencias de comu-
nicación escrita y de trabajo en equipo. En las fases 3, 4 y 5 en las 
actividades denominadas Laboratorio, que son encuentros sincrónicos 
del grupo colaborativo con el tutor se realizan sustentaciones orales, 
en las que se entregan los informes de avance y se recibe la debida 
realimentación para hacer ajustes a los informes de cada fase, y final-
mente la entrega de resultados mediante la elaboración de un póster 
y del informe Memorias del Proyecto. 

Resultados cualitativos

Desde el 2019 16-4 los estudiantes han tenido la oportunidad de rea-
lizar sus propios proyectos, que les ofrecen la oportunidad de tener 
experiencias de diseño-implementación y desarrollar sus habilidades 
personales e interpersonales, dentro de las siguientes líneas: Proyec-
tos de agroindustria, Proyectos de Materiales, Proyectos de procesos 
productivos y logísticos, Proyectos de energía, y Proyectos de sanea-
miento. A continuación, se muestran imágenes de resultados obteni-
dos en algunos proyectos de las diferentes líneas:
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Proyectos de agroindustria: 

Construcción de sistema de cultivo de cilantro utilizando la técnica de 
hidroponía,ver figura 1.
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Figura 1. Cultivo hidropónico de cilantro utilizando.
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Proyectos de materiales:

Elaboración de platos biodegradables, periodo académico 2022 16-1, 
ver figura 2.

Figura 2. Platos elaborados con hojas de plátano y almidón de yuca.
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Proyectos de procesos productivos y logísticos: 

Elaboración de escobas a partir de botellas PET, ver figura 3.

Figura 3. Escobas elaboradas a partir de botellas plásticas.

Proyectos de energía:

Diseñar y construir un sistema de iluminación con botellas solares, 
ver figura 2.

Figura 4. Sistema de iluminación con botellas solares.
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Proyectos de saneamiento:

Obtención de jabón artesanal a partir de aceite usado de cocina, ver 
figura 5.

Figura 5. Jabón artesanal elaborado a partir de aceite usado de coci-
na.
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Resultados cuantitativos

Durante los periodos académicos comprendidos entre el 2017 16-4 
y el 2022 16-1 han matriculado el curso cerca de 4000 estudiantes 
del programa de Ingeniería Industrial y el curso ha tenido un 80% de 
aprobación en promedio, por lo que se puede afirmar que el curso ha 
impactado positivamente a mas de 3.200 estudiantes que han tenido 
una experiencia exitosa de diseño-implementación en su formación 
como ingenieros, en correspondencia con la iniciativa CDIO.

Innovación e impacto de la experiencia 

Esta experiencia muestra la eficacia del trabajo en Redes Académi-
cas y supone una innovación no solo en el proceso de construcción 
curricular sino también en el resultado mismo del Syllabus adaptado 
a la iniciativa CDIO, en la medida que se deja de lado las soluciones 
preconcebidas y se abre a las infinitas posibilidades de las iniciativas 
que surjan no solo de los tutores del curso sino también de los mis-
mos estudiantes. 

CONCLUSIONES
Si bien el curso desde su origen ha tenido un enfoque hacia la inicia-
tiva CDIO con la aplicación de los estándares 1, 3, 4 y 5, la versión 
del curso que se viene desarrollando desde 2019 16-4 ha permitido 
implementar la aplicación de los estándares 2, 7, 8 y 11, logrando una 
mayor correspondencia con la filosofía CDIO proporcionando al estu-
diante una experiencia de diseño-implementación que ha sido muy 
bien valorada por los estudiantes, pues les permite poner en práctica 
y confrontar lo aprendido en su formación básica de ingeniería indus-
trial en contextos realistas, y en la que eventualmente pueden recibir 
aportes de conocimiento de personas pertenecientes a la comunidad 
o a las empresas, cuando se trata de una intervención, experiencia 
que les deja no solo  aprendizajes sino también nuevas preguntas que 
les permiten vincular el conocimiento y las habilidades disciplinarias 
con sus propios intereses de desarrollo profesional (Crawley, 2014).
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RESUMEN
Colombia es una nación pluriétnica y multicultural de ahí la impor-
tancia de fortalecer una relación intercultural que permita afianzar y 
reconocer a esas otras epistemologías. 

Partimos de la situación reflejada en la baja cobertura de educación 
superior que se brinda a los   estudiantes indígenas, en la cual influ-
yen factores como la conectividad, marcos regulatorios educativos y 
formación pedagógica del docente; que apoya en su proceso de for-
mación profesional a estos estudiantes étnicos. 

Estos escenarios educativos requieren de estructuras que garanticen 
el afianzamiento del nuevo conocimiento, que se consolida y crece 
de forma permanente de acuerdo con la interacción que se da en la 
relación intercultural entre el estudiante y el docente. La cual debe 
contar con el apoyo pedagógico pertinente   al contexto, la cultura y 
brindar las herramientas que encaminan al estudiante a consolidar su 
éxito académico. 

La Universidad Nacional Abierta a Distancia; en su quehacer educa-
tivo, busca implementar un protocolo de inclusión y atención; tanto 
sincrónica como asincrónica para estudiantes indígenas permitiendo 
favorecer la retención y permanencia. 

Palabras clave

Etnoeducación; interculturalidad; vulnerabilidad; inclusión; protoco-
lo; indígena. 

 

ABSTRACT 
Colombia is a multiethnic and multicultural nation, hence the impor-
tance of strengthening an intercultural relationship that allows stren-
gthening and recognizing these other epistemologies. 

We start from the situation reflected in the low coverage of higher 
education provided to indigenous students, which is influenced by 
factors such as connectivity, educational regulatory frameworks and 
pedagogical training of teachers, who support these ethnic students 
in their professional training process. 

These educational scenarios require structures that guarantee the 
consolidation of new knowledge, which is consolidated and grows per-
manently according to the interaction that occurs in the intercultural 
relationship between the student and the teacher, which must have 
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the pedagogical support relevant to the context, culture and provide 
the tools that lead the student to consolidate their academic success. 

The Universidad Nacional Abierta a Distancia; in its educational work, 
seeks to implement a protocol of inclusion and attention; both syn-
chronous and asynchronous for indigenous students allowing to favor 
retention and permanence. 

Key words

Ethnoeducation; interculturality; vulnerability; inclusion; protocol; in-
digenous. 

 

INTRODUCCIÓN 
El eje de caracterización   del sistema nacional de   Consejería ya 
dispone de   un protocolo de atención para estudiantes de minorías 
étnicas. En atención a ello esta ponencia parte de la pregunta; ¿Si se 
les está garantizando a los estudiantes indígenas el acceso adecuado 
y pertinente de los servicios de la UNAD, atendiendo a su condición 
de vulnerabilidad? 

Esta temática es importante en tanto se refiere a la responsabilidad 
sustantiva de inclusión. La UNAD brindará sus servicios en igualdad de 
condiciones a todo tipo de población y facilitará el acceso a ellos por 
los grupos estamentarios con mayor grado de vulnerabilidad. Igual-
mente es importante brindar elementos de permanencia y retención 
estudiantil de estos grupos de interés priorizados.  

Se parte entonces del reconocimiento de los derechos que asisten a 
los pueblos originarios; todo estudiante de un pueblo culturalmente 
diferenciado, tiene el derecho constitucional de ser entendido y aten-
dido, en concordancia a los rasgos de su singularidad personal, de 
manera integral.  

El punto de partida de la pregunta de investigación es ¿cómo com-
plementar   un   protocolo de atención de las comunidades indígenas, 
que favorezca su retención y permanencia y que sea pertinente a la 
diversidad étnica y cultural de los estudiantes de pueblos originarios 
matriculados en la UNAD?   

La hipótesis de trabajo es que la retención y permanencia de los   
estudiantes indígenas Unadistas se ve favorecida por la modalidad 
educativa que previene el desarraigo cultural sin embargo les exige 
mayores competencias lectoescritoras y digitales no siempre disponi-
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bles en ellos y/o en sus comunidades.    

Como objetivo general se pretende esbozar los elementos centrales 
para complementar el protocolo de inclusión para estudiantes indíge-
nas en la UNAD. De manera específica se plantean aspectos generales 
de comunicación e interacción con los estudiantes indígenas Unadis-
tas. Se exploran pautas de atención sincrónica y asincrónica para 
con ellos y se recomiendan ajustes razonables en el campus para los 
estudiantes indígenas matriculados con nosotros.  

Lo que va a ser tratado en adelante, aplica para estudiantes indígenas 
que ingresan a la UNAD por fuera de los convenios de Etnoeduca-
ción que se implementan in sitúo en sus comunidades. Es decir, para 
aquellos en los que la   mediación es mayoritariamente virtual y se 
matriculan de manera individual.  

 

Metodología

Este   estudio se   elabora   con base en fuentes secundarias partiendo 
de una necesidad de profundizar, sobre la intervención intercultural a 
un grupo estudiantil priorizado. 

Se parte de una revisión de literatura descriptiva. La fórmula de bús-
queda usada   en la opción avanzada de Google académico es:  en fra-
se exacta; estudiante indígena, en otras palabras; educación y con al 
menos una de las palabras; Universidad. Se priorizaron los artículos 
científicos y tesis de Maestría publicados en los últimos 5 años desde 
el 2017 hasta el 2022. 

La investigación es de carácter cualitativo. Se sistematiza la infor-
mación usando la técnica de la triangulación de investigadores (Oku-
da y Gómez, 2005), que han trabajado los conceptos de estudiante 
indígena, interculturalidad y etnoeducación. En la triangulación de 
investigadores, el análisis del fenómeno se lleva a cabo contrastando 
las miradas de diferentes autores (Algunos de ellos indígenas) prove-
nientes de diversas disciplinas (trabajo social, lingüística, educación, 
sociología y antropología), lo que da una visión más amplia e intercul-
tural de la temática. (Okuda y Gómez, 2005). 

Descripción de la experiencia pedagógica innovadora. 

1 - Legislación   Aplicable;  

1.1 Legislación en Etnoeducación.   

El marco normativo amplio es la ley general de educación (ley 115 
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de 1994) que entiende por educación para grupos étnicos; la que se 
ofrece a comunidades que integran la nacionalidad colombiana y que 
poseen una cultura, un idioma, unas tradiciones y unos fueros propios 
y autóctonos. Esta educación debe estar ligada al ambiente, a los pro-
cesos productivos, sociales y culturales, con el debido respeto de sus 
creencias y tradiciones 

(Ramírez, 2020) 

Con anterioridad, la oferta educativa de los programas de etnoedu-
cación, había nacido mediante la Resolución 3454 de 1984 del Mine-
ducación. La cual permite la creación de estos, con y para las comu-
nidades étnicas con el propósito de garantizar la conservación de la 
lengua, sus tradiciones y la integración territorial (Acevedo, 2019). 
Así mismo en los lineamientos de política de la educación superior in-
clusiva del 2013, el Mineducación estableció como uno de los grupos 
focales a las comunidades indígenas, desde una perspectiva del res-
peto a los derechos, la diversidad y la participación (Ramírez, 2020). 

2 - Contexto Interno 

La prueba de caracterización en la UNAD está dirigida a los estudian-
tes nuevos cuyo propósito es conocer aspectos importantes como el   
autorreconocimiento étnico del estudiante. Sus condiciones sociales, 
económicas y académicas dejando ver sus habilidades, conocimien-
tos, competencias y debilidades con las que ingresan.  Estas sirven 
como punto de partida para invitarlos a participar de programas y 
estrategias pedagógicas que faciliten la adaptación a la metodología 
de educación a distancia.  

En el caso del programa de licenciatura en etnoeducación se visibiliza 
que la diversidad cultural de los pueblos indígenas es inmanente en la 
parte social, legislativa y cultural, como comunidades con sus propias 
costumbres, cultura y lenguaje propio.    Así las cosas, desde la 
universidad UNAD en procura del respeto y fortalecimiento por la di-
versidad nace, el programa de Licenciatura en etnoeducación, a soli-
citud de los grupos y organizaciones indígenas (Acevedo, 2019). Cuyo 
propósito es comprender la interculturalidad y multiculturalidad en 
su proceso reflexivo de respeto por la diferencia. que busca que el 
estudiante incorpore en su diario vivir y estructuras de respeto por la 
legitimidad, dignidad y equidad. 

En lo que refiere a la Maestría en educación Intercultural que es un 
programa de postgrado, orientado hacia la profundización de las teo-
rías, conceptos, comprensiones estrategias, experiencias e investi-
gaciones en la educación intercultural. La cual posibilita la atención 
educativa con enfoque diferencial a pueblos étnicos.  Permite la com-
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prensión de las condiciones socioculturales y educativas de los dife-
rentes contextos y de esta manera aporta a la construcción y fortale-
cimiento de sistema educativos desde el reconocimiento y el diálogo 
entre culturas, colectividades y sujetos (UNAD,2019B) 

Se han firmado además convenios con organizaciones como la ONIC, 
OPIAC y el Cabildo Mayor Inga Kichwa que propician intercambios de 
conocimientos, el compartir experiencias que enriquezcan la adop-
ción, innovación, usabilidad y sostenibilidad de nuevos espacios de 
formación e investigación y modos de organización académica a dis-
tancia. Además, se podrán realizar de manera conjunta, investigacio-
nes basadas en un perfil temático extraído de las situaciones propias 
(UNAD,2019). 

3. Recomendaciones generales de comunicación e interacción 

Se debe hablar y escribir un lenguaje en español sencillo e inclusivo, 
es de recordar que cada estudiante indígena tiene su lengua propia, 
cuyos   términos no   siempre encuentran traducción literal al Caste-
llano.  

Por eso debemos conocer primero a qué pueblo indígena se va a aten-
der y conocer del mismo para así poder brindarle una buena aten-
ción de acuerdo a sus necesidades, costumbres y lenguaje. Debemos 
adaptarnos a las necesidades de los estudiantes étnicos usuarios de 
nuestros servicios. (CEAD Guajira,2021) 

Aun cuando se recurra a   intérpretes interculturales (docentes o mo-
nitores) se van a presentar dificultades de traducción debido a la poli-
semia de cada palabra en las lenguas nativas. (Sito y Kleiman, 2017) 

Finalmente es necesario llamar a la armonización con las diversas 
maneras de ver, de sentir y de percibir el mundo, y que se hacen ma-
nifiestas en cómo los pueblos indígenas actúan y se expresan. (Huan-
ca, 2019) 4. Atención sincrónica y asincrónica. 

Actores del proceso: 

Entender al tutor como traductor intercultural. Que se mueve entre 
cosmovisiones distintas y que requiere saber en cada momento, des-
de qué visión del mundo se está actuando. Asumir al estudiante ét-
nico como dialogante entre la cosmovisión de su pueblo (experiencial 
situada) y la cosmovisión occidental (teórica-dominante).
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4.1 Asincrónica:  

Para la atención asincrónica es importante tener presente las condi-
ciones de conectividad, acceso a los medios de comunicación y herra-
mientas tecnológicas de la comunidad indígena. Cuando encontramos 
en una misma zona varios estudiantes con limitaciones de acceso a 
internet es importante promover las redes de apoyo dentro de la co-
munidad, de modo que la información compartida llegue a todos los 
interesados y de la misma manera pueda ser realimentada por ellos.  

Para estas redes de apoyo se puede indagar a los estudiantes indíge-
nas   sobre los equipos disponibles con acceso a internet, condiciones 
de conectividad y las restricciones de fluido eléctrico. 

4.2 Sincrónica;  

La priorización del Campus Virtual como medio de comunicación e 
interacción es importante, pero ante las limitaciones de acceso fluido 
y permanente a internet se pueden promover otras estrategias de 
comunicación como cursos portables, WhatsApp, E-mail:, mensajes 
de texto, según disponibilidad de las mismas, siempre motivando a 
la respuesta oportuna y pertinente del estudiante, pero teniendo en 
cuenta las condiciones de comunicación identificadas.  

El apoyo de los traductores o intérpretes es fundamental en la comu-
nicación con estudiantes que tienen poco manejo del español. Ante 
estos casos es necesaria la presencia del intérprete (Monitor o Tutor) 
junto a los estudiantes para facilitar   el acceso a contenidos, a los 
productos de aprendizaje del estudiante y las diversas comunicacio-
nes generadas en ambas vías en el marco de la vida académica y 
universitaria. Ya  hay material  escrito  en  wayuunaiki-español para  
facilitar  el  acceso  inicial  de estudiantes del  pueblo 

Wayu (CEAD la Guajira,2021) 

5 - Ajustes razonables para los estudiantes indígenas en el 
campus

El campus virtual debe ser   visto   como   un   espacio   de resignifi-
cación de la identidad territorial; en el currículo, en los cursos, en las 
guías, en el material de apoyo, en la   conformación de los    grupos, 
en las   webs conferencias y en el soporte tecnológico. La noción indí-
gena de territorio es ritual y relacional, fundamentada en la relación 
de pertenencia, cariño y amparo que ese grupo mantiene con su tie-
rra y sus centros sagrados. 
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(Valencia y Wagner, 2021)  

En el currículo:

En este caso, Es cada vez más pertinente la construcción colectiva de 
propuestas curriculares ancladas al territorio y a los procesos etno 
comunitarios que deben articular con las políticas educativas de la 
UNAD (Zambrano,2021). Resulta esencial que cada propuesta curri-
cular recoja el conocimiento de la diversidad epistémica existente en 
un territorio determinado, donde lo esencial es el sentir-pensar de 
quien habla. (Ocaña y 

López,2018) 

Es por ello que en   UNAD   se   ha hecho un   esfuerzo   por articular el   
diálogo de saberes en la   construcción   del   currículo de la   licencia-
tura en Etnoeducación y de la   Maestría de   educación Intercultural. 
El reto es que los estudiantes étnicos de otros programas y escuelas 
accedan a ellos. (Acevedo,2019) 

En los cursos:   

Es necesario avanzar en la armonización de los cursos de la UNAD a 
la multiculturalidad. Entendida esta como la forma en que los pueblos 
cotidianamente recuerdan y regeneran su vida. En los cursos Unadis-
tas se requiere reconocer esas formas como distintivas y sin bordes 
definidos. (Cuaical y Guapacha, 2018) 

En las guías de actividades:  

Se   requiere avanzar en la armonización de las guías con las cosmovi-
siones indígenas recurriendo   al   sentir comunitario   que se expresa 
en sus Planes de vida y de Salvaguardia. (Ramírez, 2020). Estos reco-
gen concepciones de culturas propias  que aportan a la comprensión 
de la realidades locales,  regionales y  nacionales  ( Zambrano, 2021) 

Las guías deben dar cuenta   de la experiencia situada de los estu-
diantes indígenas.  Esto hace referencia a un proceso de apropiación 
cultural en la cual se involucra los conocimientos experienciales que 
tienen de sus comunidades como son; el pensamiento, las acciones, 
los sentires, el arraigo, las creencias y tradiciones inherentes. (Huan-
ca,2019) 

En el material de apoyo. (OVI, OVAS) 
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Es cada vez más necesaria la elaboración de materiales educativos al-
ternativos, que privilegien la oralidad con lenguaje propio y simbólico, 
y que respondan a las necesidades de nuestros estudiantes étnicos. 
Ello fortalecerá el aprendizaje significativo y   los procesos de transi-
ción que supone la interacción intercultural. (Zambrano, 2021) 

En la conformación de los grupos: 

Se   recomienda el agrupamiento   en los   1eros periodos de   es-
tudiantes   indígenas   de   diversos pueblos. Para dar   al campus 
un sentido de pertenencia y resignificación intercultural. (Valencia y 
Wagner, 2021) 

En las webs conferencias.   

Es necesario   tener en   cuenta   las dificultades derivadas   de la falta 
de una adecuada conectividad y la disponibilidad de fluido   eléctrico 
permanente que se da en la mayoría de las comunidades indígenas. 

 

Soporte tecnológico

Se requiere fortalecer procesos de reconocimiento y apropiación de 
herramientas ofimáticas previamente al ingreso a la UNAD; que per-
mitan a los estudiantes indígenas apropiar el uso de estas, para avan-
zar en su proceso formativo. (CEAD La Guajira,2021).

Impacto 

Se llega entonces a   hacer una serie de observaciones de mejora del 
protocolo actual   de atención a   estudiantes étnicos (indígenas) de 
la UNAD para ser presentado al eje inclusión del sistema nacional de 
Consejería. Estas recomendaciones están referidas a; el currículo, a 
los cursos, a las   guías, a el material de apoyo, a la    conformación 
de los grupos, a las   webs conferencias y a el soporte tecnológico. 

Se   avanza con ello, en la   materialización   de la responsabilidad 
sustantiva de inclusión. La UNAD brinda de esta manera sus servicios 
de atención en condiciones diferenciales y facilita el acceso a ellos 
este grupo estamental con alto grado de vulnerabilidad como es el 
caso de   los   estudiantes indígenas.  

Así mismo de esta manera la UNAD se hace partícipe del cumplimiento 
de los derechos que asisten a los pueblos originarios; todo estudiante 
de un pueblo culturalmente diferenciado, tiene el derecho constitucio-
nal de ser entendido y atendido, de manera integral, en concordancia 
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a los rasgos de su singularidad; multicultural, lingüística y pluriétnica. 

 

CONCLUSIONES 
La legislación aplicable a la   educación étnica es Ley 115 de 1994 en 
su artículo 55, la Resolución 3454 de 1984 que regula la   oferta   edu-
cativa de los programas   de etnoeducación. Así como los lineamien-
tos de la política   de inclusión educativa en la educación universitaria 
del 2013. 

La prueba de caracterización en la UNAD está dirigida a los estudian-
tes nuevos cuyo propósito es conocer aspectos importantes como el   
autorreconocimiento étnico del estudiante. Sus condiciones sociales, 
económicas y académicas dejando ver sus habilidades, conocimien-
tos, competencias y debilidades con las que ingresan.  Estas sirven 
como punto de partida para diseñar estrategias pedagógicas que ar-
monicen la educación intercultural.  

Debemos reconocer primero a qué pueblo indígena se va a atender 
para así poder brindarle una atención adecuada de acuerdo a sus 
necesidades, costumbres e idioma. Debemos adaptarnos a las nece-
sidades de los estudiantes étnicos usuarios de nuestros servicios. Se 
pueden replicar cartillas bilingües o la subtitulación bilingüe de videos 
institucionales para los estudiantes de los pueblos más representati-
vos. 

Hay   que entender al tutor y/o monitor como traductor intercultural. 
Que se mueve entre cosmovisiones distintas y que requiere saber en 
cada momento, desde qué visión del mundo se está actuando. Asumir 
al estudiante étnico como dialogante de manera sincrónica o asincró-
nica entre cosmovisiones diversas. 

El campus virtual debe ser   visto   como   un   espacio   de resignifica-
ción de la identidad territorial indígena; Que se refleja en los ajustes 
requeridos en el currículo, en los cursos, en las guías, en el material 
de apoyo, en la    conformación de los grupos, en las   webs conferen-
cias y en el soporte tecnológico. 
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RESUMEN 
La tecnología ha impactado dentro de los procesos de enseñanza 
aprendizaje con los estudiantes, es por eso que es de vital importan-
cia que los docentes estén preparados para la inclusión de las mismas 
dentro de su profesión.

La investigación se dirige en una pregunta problematizadora ¿Cuál 
es el impacto de implementar plataformas virtuales como WIX para 
mejorar los procesos pedagógicos a través del Podcast?

Para la realización de la investigación fue de tipo cualitativo descripti-
vo, haciendo una selección minuciosa del uso de aplicaciones apoyado 
de referentes teóricos, conceptuales y tecnológicos que dan soportes 
al problema de investigación. Como referentes principales dentro de 
los distintos marcos está El Ministerio de Educación en su artículo 
“Una llave maestra Las TIC en el aula” demostrando las distintas in-
vestigaciones que se han realizado en referencia a la inclusión de las 
TIC dentro de los procesos de enseñanza aprendizaje, y se ha descrito 
que el aprendizaje mejora significativamente en los estudiantes que 
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hacen uso de distintas herramientas tecnológicas, claramente cuando 
el docente ha decidido involucrar dentro de su enseñanza la inclusión 
de las TIC. 

El instrumento que se utiliza es la encuesta dando como resultado la 
necesidad de innovar los métodos de aprendizajes con los estudian-
tes, estableciendo un objetivo general de selección de plataformas 
que permitan afianzar los conocimientos en distintas áreas y reforzar 
las habilidades y competencias tecnológicas y comunicativas de pri-
mera matrícula de competencias comunicativas 90003.

La investigación genera la implementación de WIX una plataforma 
que permite organizar de una manera audiovisual (Podcast por re-
giones) lo que los estudiantes realizaron durante el periodo 16-4, 
aportando así desde su territorio y realidad a mejorando sus propias 
habilidades comunicativas y tecnológicas, de esta manera cada estu-
diante fue creando una necesidad de comunicar creando podcast para 
dar a conocer su región desde la descripción topográfica. 

Así mismo se pudo concluir la importancia del acompañamiento pre-
vio de los docentes sobre las cuatro habilidades que el curso busca 
fortalecer durante el proceso y la utilidad de las distintas aplicaciones 
para poder establecer criterios de selección y aplicarlas en su queha-
cer diario, también surge la inquietud de estar en la renovación de la 
enseñanza en un contexto tecnológico. 

Palabras clave

Mapa sonoro, cultura, diversidad, podcast, pedagogía.

ABSTRACT
Technology has impacted the teaching-learning processes with stu-
dents, that is why it is vitally important that teachers are prepared for 
the inclusion of technology within their profession.

The research is directed at a problematic question: What is the impact 
of implementing virtual platforms such as WIX to improve the peda-
gogical processes through the Podcast?

To carry out the research, it was qualitative descriptive, making a me-
ticulous selection of the use of applications supported by theoretical, 
conceptual and technological references that support the research 
problem. As main references within the different frameworks is the 
Ministry of Education in its article “A master key ICT in the classroom” 
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demonstrating the different investigations that have been carried out 
in reference to the inclusion of ICT within the teaching-learning pro-
cesses, and it has been described that learning improves significant-
ly in students who make use of different technological tools, clearly 
when the teacher has decided to involve the inclusion of ICT in their 
teaching.

The instrument used is the survey, resulting in the need to innovate 
learning methods with students, establishing a general objective of 
selecting platforms that allow strengthening knowledge in different 
areas and reinforcing first-class technological and communication 
skills and competencies. registration of communication skills 90003.

The research generates the implementation of WIX, a platform that 
allows organizing in an audiovisual way (Podcast by region) what the 
students did during the 16-4 period, thus contributing from their te-
rritory and reality to improving their own communication and tech-
nological skills, In this way, each student created a need to commu-
nicate by creating a podcast to make their region known from the 
topographical description.

Likewise, it was possible to conclude the importance of the previous 
accompaniment of the teachers on the four skills that the course see-
ks to strengthen during the process and the usefulness of the different 
applications to be able to establish selection criteria and apply them 
in their daily work, also the concern of be in the renewal of teaching 
in a technological context.

Keywords

Sound map, culture, diversity, podcast, pedagogy.

INTRODUCCIÓN 
La educación es el pilar que permite transformar a una sociedad con-
virtiéndose de esta manera en el campo más importante para la socie-
dad ya que este es el forjador de nuevas generaciones. En las últimos 
años han surgido nuevas estrategias que aportan a mejorar la calidad 
educativa, y los docentes quieren generar en el aula innovación tec-
nológica, es por eso que esta investigación buscó la inclusión de he-
rramientas tecnológicas dentro de la formación de los estudiantes de 
primera matricula del curso competencias comunicativas, generando 
transformación desde sus realidades y contextos para que puedan dar 
respuesta a un mundo cambiante y a las habilidades comunicativas y 
tecnológicas. 
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Todas las ciencias de educación pueden hacer inclusión tecnológica, 
sin embargo, la investigación hace referencia a la utilidad de platafor-
mas virtuales para implementación de estas como herramientas para 
la enseñanza. La investigación mostrará resultados del impacto que 
genera en los estudiantes que hacen uso del mapa sonoro para veri-
ficar la importancia del podcast como herramienta de comunicación, 
una muestra de innovación integrando docentes y estudiantes.

La investigación que se realizó es de tipo cualitativo descriptivo, ge-
nerando un análisis más congruente con el problema de estudio de 
forma analítica, interpretativa, experimental y comprensiva. Para la 
realización de la investigación se elaboró una búsqueda bibliográfica 
evidenciada en los distintos marcos como conceptuales, teóricos y 
tecnológicos donde se sustenta el problema de investigación.El maes-
tro por lo tanto se convierte, dentro del proceso de enseñanza apren-
dizaje, no solo en fuente de información sino en un tutor y guía que 
motiva a sus estudiantes a desarrollar sus habilidades y destrezas 
utilizando las herramientas tecnológicas.

La implementación de diferentes plataformas permite en los procesos 
de enseñanza ver los temas de una manera lúdica y se convierte en 
una herramienta útil para desarrollar las destrezas y habilidades en 
los estudiantes y la tecnología permite aplicarse en los temas de en-
señanza cotidiana.

El trabajo de investigación se desarrolló en sesiones de WEB y CIPAS 
que son espacios sincrónicos donde se explica el paso a paso del tema 
y el uso de las herramientas tecnológicas, los estudiantes manifes-
taron que les agradaba y motiva trabajar en la construcción de su 
podcast para mostrar sus realidades sociales.

Descripción experiencia 

Colombia, un país cargado de cultura, un territorio ancestral que está 
constituido por diferentes regiones, las cuales, según su ubicación 
en el mapa político, se presentan con variedad de costumbres, acen-
tos, paisajes, dialectos, los cuales marcan gran diferencia unos entre 
otros, si se les presta mucha atención. 

Esas diferencias presentes en la gente hacen del territorio un mapa 
de múltiples colores que muestran la majestuosidad del paisaje, la 
diversidad cultural, la magia de sus acentos y la variedad de historias 
que giran en torno de sus realidades.

El mapa sonoro es un sitio web que reúne un sinnúmero de experien-
cias sonoras presentadas como Podcasts por regiones, en las cuales, 
cada autor en este caso estudiantes de la UNAD de primera matricula, 
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desde el curso de Competencias Comunicativas 90003 en su tarea 
dos “Expresando en la red” realizan una descripción topográfica de su 
territorio más significativo; lo muestran desde su esencia, desde su 
propia realidad, intentando conectar con el exterior y dando a conocer 
los pormenores del mismo.

El Podcast como herramienta de comunicación permite conjugar en 
su elaboración las cuatro habilidades dispuestas en las competencias 
comunicativas: escribir, leer, escuchar y hablar, acciones que son fun-
damentales en el momento de la creación de este formato, de igual 
forma el desarrollo de la práctica de la edición de audio y video, una 
fortaleza más que se verá reflejada a futuro en el desempeño aca-
démico. Los podcast alojados en este sitio que alcanzan a ser 20 mí-
nimo por cada región permiten de manera directa conectarse con el 
territorio, ya que la narración en voz del estudiante, con una adecua-
da ambientación de sonidos del entorno y unas imágenes de apoyo, 
trasladan al escucha al sitio descrito, de igual forma válido destacar 
en este punto como el estudiante realiza la práctica de las cuatro ha-
bilidades mencionadas anteriormente con un ejercicio creativo que le 
permite mostrar su realidad y su entorno más cercano, válido en este 
punto destacar como el mapa sonoro se convierte de cierta manera 
en una vitrina para ser expuestos los mejores trabajos realizados 
por los estudiantes de primera matricula y no que sean simplemente 
archivados como un trabajo más del curso, hecho que motiva al estu-
diante  al desarrollo de productos de calidad, un aspecto fundamental 
teniendo en cuenta que se refleja en la retención y permanencia del 
mismo.

La Mega Universidad que cuenta con 64 centros a nivel del país ha di-
vido nuestro mapa colombiano en 8 regiones, las cuales albergan más 
de 187.000 estudiantes a lo largo y ancho del territorio, los estudian-
tes de primera matricula son una pequeña muestra de esa diferencia 
y para ello el mapa sonoro se convierte en un espacio de exposición 
de esa diversidad.

El sitio web tiene por nombre “Mapa Sonoro” y está alojado en una 
plataforma de desarrollo de WIX, cuenta con diez pestañas de las 
cuales 8, corresponden a las zonas en las cuales está dividido el mapa 
a saber:

• Zona Centro Sur

• Zona Centro Bogotá

• Zona Caribe

• Zona Centro Oriente
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• Zona Centro Boyacá

• Zona Occidente

• Zona Sur

• Zona Amazonía Orinoquia

En cada zona se podrá encontrar, a manera de información, todas las 
sedes de la Unad que se encuentran asignadas al territorio, ya sean 
CCAV, CEAD o UDR y de igual forma, alojados los podcast de mayor 
relevancia en formato de video anclados directamente desde la plata-
forma de You Tube.

Una pestaña de inicio con el logo de “Colombia de todos los colores” 
que muestra un espacio abierto con un fondo de imagen de cartogra-
fía, en ella un mapa político de Colombia, dividido por colores en las 
ocho zonas en las cuales la UNAD tiene sus sedes y en cada zona un 
botón con el nombre de la misma, que al oprimirlo lo conecta directa-
mente con el repositorio de los podcast elegidos por región.

Una pestaña adicional que busca establecer contacto con los visitan-
tes al sitio en la cual se invita a diligenciar una encuesta respecto del 
impacto del mismo, con el fin de realizar un estudio estadístico de las 
visitas y los comentarios que el sitio arroja en su estudio.

Marco Teórico 

El resultado al avance de la tecnología, genera un cuestionamiento 
sobre el impacto que las tecnologías podrían tener en la educación, 
Schalk expresa: “Es central debatir el impacto que tienen las tecno-
logías en los aprendizajes básicos a los que deben acceder todos los 
estudiantes y que han sido definidos en los planes y programas de 
estudios oficiales y obligatorios de cada país.” (2010, p.3).  

Este interrogante, y los múltiples ensayos que la siguieron, se han 
convertido en los últimos años, especialmente a partir del desarrollo 
de la Web, en un gran movimiento que está transformando la edu-
cación en muchos lugares del mundo desarrollado. En el quehacer 
diario dentro del aula lleva a pensar en proponer nuevas estrate-
gias y acciones de mejora para generar más apropiación por parte 
de los maestros en el uso de las plataformas virtuales para optimizar 
el aprendizaje, a través de transformación en nuevas herramientas, 
generar cambios en la motivación, los materiales para el procesos 
enseñanza aprendizaje.
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En el año 2012 en Colombia se inicia hablar de las TIC promovidas por 
el gobierno de la época con el propósito de incursionar en el desarro-
llo en las Tecnologías de la Información y la Comunicación que se está 
presentando a nivel global. El Ministerio de Comunicaciones durante 
el 2007, se preocupa por poner al país a tono con los avances mun-
diales en las TIC, convocó numerosas mesas regionales con la parti-
cipación de: universidades y colegios, expertos del sector de las TIC, 
sector empresarial y entidades oficiales, con el fin de tener en cuenta 
sus aportes para la formulación de un Plan Nacional de TIC (PNTIC) 
para el período 2008-2019. Este PNTIC buscó un salto en la inclusión 
social y en la competitividad del país a través de la apropiación y el 
uso adecuado de las TIC, tanto en la vida cotidiana como productiva 
de los ciudadanos, las empresas, la academia y el Gobierno. Por otra 
parte, el gobierno mediante el Plan Decenal (2016-2026) género la 
proyección en el campo de las TIC.

Como lo describe el MEN en su artículo “Una llave maestra Las TIC 
en el aula” sobre el debate de las TIC en la educación; diversos es-
tudios mostraron que, en comparación con la clase tradicional, los 
programas pueden ayudar al estudiante a aprender más información 
de manera más rápida. Algunos estiman que se puede ahorrar hasta 
un 80 por ciento de tiempo en el aprendizaje. 

Así mismo ciertas investigaciones han mostrado que la presencia de 
varios medios ayuda a incrementar el aprendizaje. Por ejemplo, se 
ha encontrado que los niños aprenden mejor el contenido de un texto 
cuando tiene ilustraciones. Así mismo se ha establecido que cuando 
los estudiantes pueden escuchar una descripción verbal simultánea-
mente con una animación, aprenden más que cuando sólo oyen la 
descripción o ven la animación. Es bien conocido el supuesto, según 
el cual, la gente aprende un 10% de lo que lee, un 20% de lo que 
escucha, un 30% de lo que ve y un 50% de lo que escucha y ve. 

Las tecnologías, en especial las TIC, deben ser parte integral de la 
educación actual, permitiendo con su buen uso llevar a cabo la misión 
de fortalecer la educación a través del aprendizaje desde el reconoci-
miento, la divulgación y el manejo de las herramientas que encontra-
mos dentro de las TIC.

La educación del siglo XXI permite a los docentes a implementar y 
utilizar  nuevas herramientas para el proceso de enseñanza, funda-
mentado en el cambio generacional de los estudiantes, los cuales 
exigen nuevos retos para los docentes. Es así como a lo largo de los 
últimos años se ha innovado a partir de investigaciones con el fin de 
crear referentes para alcanzar este propósito. De esta forma se en-
cuentran investigaciones que entregan nuevos caminos para innovar 
en el campo de la enseñanza y que serán pilares de nuestra investiga-
ción, logrando reconocer la manera en que se deben integrar las TIC 
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en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Impacto

WIX como plataforma virtual permitió alojar 180 podcast para mos-
trar a los visitantes el trabajo desarrollado por los estudiantes duran-
te el periodo 16-4 en la tarea 2 sobre texto descriptivo topográfico.

Los estudiantes al ver expuesto su trabajo en la plataforma manifes-
taron que el ejercicio los motivó ya que pudieron dar a conocer sus 
lugares favoritos desde su esencia y realidad y además contaron con 
el acompañamiento oportuno de sus docentes retroalimentando la es-
critura, edición y producción en los tiempos asignados por la agenda 
del curso.

Los docentes manifestaron que la actividad permitió mantener el gru-
po activo y participando en el foro de manera constante, para obtener 
productos de calidad mitigando la retención y permanencia del curso.  

Conclusiones

Hacer propuestas prácticas dentro de las tareas del curso, permite 
integrar las cuatro habilidades leer, escribir, hablar y escuchar, con la 
realidad que viven los estudiantes de primera matrícula, con el uso de 
las plataformas tecnológicas logrando la creación de productos audio-
visuales originales, sin copia, que son el reflejo de la producción de 
los mismos durante su proceso en el curso y sus realidades sociales, 
convirtiéndose  estos formatos en una radiografía de la cotidianidad 
que se experimenta  en  todas las regiones del país. 

Cambiar la concepción de la tarea escrita por el desarrollo de un for-
mato audiovisual permite en el estudiante hacer procesos Meta cogni-
tivos de mayor índole al apropiarse de los temas y crear un producto 
original de impacto donde se contextualiza la práctica y los conceptos 
y se evidencian en los podcast como insumos audiovisuales cargados 
de diversidad, cultura y magia alojados en el Mapa sonoro.   

La motivación en el desarrollo de la tarea 2 propuesta en el curso, 
genera la retención y permanencia, que se ve reflejada en la partici-
pación del foro por parte de los estudiantes, en búsqueda de retroali-
mentación, en los dos procesos que se evidencian: el texto topográfico 
y el enlace del podcast, ya que se construyeron de manera colectiva 
y motivados por la realización de un buen producto.  También en 
la participación activa en las WEB y los CIPAS, quienes no ingresan 
por diferentes circunstancias, se puede medir su participación en las 
vistas de las grabaciones donde se hace una movilidad significativa 
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permitiendo evidenciar en los resultados obtenidos. 
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La implementación de diferentes plataformas permite en los procesos 
de enseñanza ver los temas de una manera lúdica y se convierte en 
una herramienta muy útil para el desarrollar de todas las destrezas 
y habilidades en los estudiantes y la tecnología permite aplicarse en 
temas de enseñanza cotidiana.
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PRÁCTICA PEDAGÓGICA PARA EL 
DESARROLLO DE LA HABILIDAD ORAL 
“SPEAKING” EN ESTUDIANTES DE LOS 

CURSOS DE INGLÉS DE LA UNAD

Luz Dary Guzmán Pérez
Instituto Virtual de Lenguas - INVIL
E-mail: luz.guzman@unad.edu.co

INTRODUCCIÓN 
Reencontrarnos con nuestro sueño como docentes: El pensar en lo 
que hacemos cada día y llevarlo al nivel de saber pedagógico, resig-
nifica nuestro rol y nos lleva a reconocer que detrás de cada acción, 
estrategia o recurso hay un esfuerzo por fortalecer nuestro quehacer 
día a día. Ser docente de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia 
- UNAD, una institución en la cual confluyen estudiantes de múltiples 
procedencias, culturas, necesidades y capacidades, precisamente de-
manda una constante reflexión y ajuste de nuestras prácticas, con el 
fin de atender oportuna y efectivamente a dichas particularidades. 
En este caso específico, se abordó la práctica pedagógica para el de-
sarrollo de la habilidad de “Speaking” en estudiantes de los cursos 
de Inglés de la UNAD, a través de un proceso de Sistematización de 
Experiencias. 

Todo el proceso de reconstrucción y análisis se realiza en conjunto 
con algunos de los líderes zonales, directores de curso, docentes y 
estudiantes que participaron de los talleres y encuestas que facilitan 
la recolección de información clave sobre el proceso. Después de ello, 
determinar cuál es el saber pedagógico que subyace a toda la práctica 
que se logró reconstruir. Una vez se termina este recorrido, es impor-
tante volver a estos actores para la validación de toda la información 
presentada.

2 - Referentes conceptuales, contextuales y normativos

Para iniciar este segmento, se enuncian los referentes contextuales 
que detallan el lugar donde se enmarca la experiencia, que en nues-
tro caso puntual es la UNAD, una universidad que bajo la media-
ción virtual, brinda a estudiantes de todo el país, la oportunidad de 
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culminar sus estudios profesionales con calidad, teniendo en cuenta 
sus necesidades particulares y bajo un modelo pedagógico basado en 
E-learning. De igual forma, se revisan los referentes normativos en 
los cuales se alude a la importancia de la formación en inglés en todos 
los niveles educativos, como son la Conferencia Mundial de Educación 
Superior de la UNESCO de 2009, los lineamientos del Ministerio de 
Educación Nacional y la política de Lengua Extranjera en la UNAD, la 
cual se gestiona desde el Instituto Virtual de Lenguas - INVIL de la 
universidad. 

Así mismo, esta sistematización de experiencias está enmarcada por 
unos referentes conceptuales, definidos a partir de tres pilares fun-
damentales a saber; el enfoque comunicativo estudiado específica-
mente en lo expuesto por David Nunan, como el conocimiento de la 
lengua en contexto, donde la vivencia personal de cada estudiante es 
relevante ya que hace que su aprendizaje sea significativo.

Para terminar, se presenta el aprendizaje basado en tareas, como 
modelo donde el conocimiento de la lengua se da de manera proce-
sual, mediado por tareas que permiten al estudiante seguir un paso a 
paso para alcanzar un producto final. Otro componente fundamental 
para el estudio de la práctica pedagógica objeto de este ejercicio, está 
relacionado con la comprensión de lo que es la habilidad o expresión 
oral; la cual se orienta al uso del idioma manejando un léxico apro-
piado, en un contexto específico y con una competencia lingüística 
definida.

3 - Planteamiento específico de la SE

La presente sistematización se realiza con el fin de reflexionar so-
bre la práctica pedagógica para la enseñanza del inglés en la UNAD, 
concretamente en el desarrollo de la habilidad de producción oral 
“Speaking”, considerando que en la mediación virtual y a distancia, 
se ha evidenciado que ésta es una de las habilidades más complejas 
de desarrollar en los estudiantes. Por otra parte, se ha develado en el 
transcurrir del tiempo, que sigue siendo la actividad con mayor índice 
de reprobación y/o no presentación a lo largo de los diferentes perío-
dos académicos, situación que afecta los índices de retención en los 
cursos de Inglés de la universidad. 

Es importante señalar que esta experiencia fue seleccionada bajo los 
criterios de relevancia, pertinencia y aplicabilidad, que tiene su revi-
sión y análisis tanto para la institución donde se desarrolla como para 
el ámbito educativo, que cada día se ha abierto más a la formación 
en modalidad virtual. Esto lleva a formular como eje central de la sis-
tematización, la práctica pedagógica para la enseñanza y desarrollo 
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de la habilidad de producción oral “Speaking” en los estudiantes de 
los cursos de Inglés de la UNAD. Por lo anterior, se formulan tanto el 
objetivo general, como los propósitos que se busca alcanzar a lo largo 
de este proceso, a saber:

Objetivo General: Caracterizar y analizar la práctica pedagógica para 
el desarrollo de la habilidad oral “Speaking” de los estudiantes en los 
cursos virtuales de Inglés de la UNAD.

Propósitos: 

- Realizar una revisión documental que permita tener un acercamien-
to previo a los antecedentes que precedieron la experiencia a siste-
matizar. 

- Conocer la evolución que ha tenido la práctica pedagógica para el 
desarrollo de la habilidad oral “speaking” en los cursos de inglés de la 
UNAD, desde la narrativa de los actores de la experiencia, identifican-
do aciertos, dificultades y la manera como éstas se han solucionado a 
lo largo de los períodos académicos en estudio. 

- Realizar un análisis que, bajo una mirada crítica, permita dar cuenta 
de cuál ha sido el saber pedagógico generado de la experiencia rela-
cionada.

4 - Ruta metodológica

Pensar en una sistematización de experiencias implica recoger las 
voces de los actores que hicieron parte de ella, para luego, analizar 
y reflexionar sobre los momentos vividos. Es por ello que se asume 
un enfoque histórico-dialéctico-hermenéutico, a fin de orientar las ac-
ciones de reconstrucción y análisis de la práctica educativa, desde un 
método participativo y discursivo. 

Como se menciona al inicio del presente documento, se asume la ruta 
metodológica planteada por Oscar Jara (2018), de Cinco Tiempos. 
Un primer tiempo, en el cual se reconocen los docentes que, desde 
sus distintos roles en el Instituto Virtual de Lenguas - INVIL, podrían 
aportar información valiosa frente a la evolución que ha tenido la 
práctica pedagógica en torno a la habilidad oral. Un segundo tiempo, 
donde se define un plan de sistematización en torno a su eje principal 
a partir de allí definir el objeto, el objetivo, las fuentes de información 
necesarias y los pasos a seguir. 

Luego, llegamos a un tercer tiempo, denominado por Jara (2018) 
como “el trayecto de la experiencia” y que se logró en talleres que 
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incluyeron dinámicas, donde se recogieron diversas y valiosas per-
cepciones de los actores desde su rol como diseñadores, maestros y 
aprendices en entornos virtuales.  Información organizada a través 
de una matriz que recoge los aspectos positivos, negativos, momen-
tos de crisis y sugerencias de mejora a toda la experiencia. Un cuar-
to tiempo, en el que se realizan las reflexiones de fondo generadas 
tanto por los actores en el momento de la socialización, como de los 
sistematizadores al hacer los análisis respectivos. Para terminar, el 
quinto tiempo, o punto de llegada, donde se enuncia toda la riqueza 
del saber pedagógico de la experiencia, la cual entrará en diálogo y 
será enriquecida con experiencias similares. 

5 - Desarrollo: despliegue de la SE

El desarrollo de los talleres con los docentes permitió reconstruir la 
experiencia desde sus antecedentes en años claves como el 2005, 
cuando los cursos de inglés fueron implementados totalmente virtua-
les y el 2013 cuando se establecen como cursos teórico prácticos. Es 
entonces, cuando se hace el rediseño curricular bajo los estándares 
del Marco Común Europeo de Referencia - MCER y se incluyen activi-
dades específicas para el desarrollo de las habilidades escrita y oral. 
El componente práctico girará desde entonces, en torno a dinámicas 
de interacción sincrónica que permitían la comunicación docente – es-
tudiante haciendo uso del idioma de manera oral. Es así como la guía 
de trabajo para esta actividad y la estrategia se fueron repensando 
por parte de las redes de docentes de cada curso y se fue madurando 
el trabajo bajo el enfoque del Aprendizaje Basado en Tareas, con unos 
pasos específicos que llevarán a los estudiantes al estudio, manejo y 
práctica de estructuras y vocabulario en contexto, necesarios para el 
encuentro final de interacción con su docente.

Como aspectos positivos se menciona tanto por parte de los docentes, 
como de los estudiantes, el acercamiento que esta actividad les per-
mite y la confianza generada en estos encuentros, la inclusión de ele-
mentos comunicativos en el proceso de aprendizaje del idioma dentro 
de contextos definidos según niveles y el uso de variados recursos 
web para el trabajo en el idioma. En contraste, se identificaron aspec-
tos que dificultan el proceso, tales como el temor de los estudiantes a 
hablar en inglés, la carga académica que algunos de ellos tienen y no 
les permite dedicar tiempo a este curso, las dificultades de conectivi-
dad en algunas zonas del país y las características sociodemográficas 
de la diversa población estudiantil que tiene la universidad.

De otra parte, el grupo de docentes plantea en este espacio de re-
construcción, algunos aportes para tener en cuenta y enriquecer esta 
práctica pedagógica. En primer lugar, hacen referencia a que es ne-



519

cesario mantener diversas alternativas de trabajo y práctica previos a 
la presentación de la entrevista y diversificar los apoyos extracurricu-
lares como talleres, clubes y laboratorios. Finalmente, es de resaltar 
que los estudiantes manifiestan ser conscientes de las diversas estra-
tegias implementadas por los docentes y por ello, valoran su trabajo 
y la interacción promovida desde estos espacios. Igualmente, reco-
nocen que, si bien tienen dificultades para expresarse en el idioma, la 
estrategia escalonada ha favorecido el proceso y ha ido perdiendo el 
miedo a hablar en inglés.

6 - Análisis e interpretación de la experiencia

La reconstrucción realizada permitió develar cómo el trabajo y la re-
flexión de los docentes del INVIL ha llevado al equipo en una ruta de 
transformaciones que favorezcan el desarrollo de la habilidad oral 
de los estudiantes de la universidad en idioma inglés. Los cambios 
han evidenciado que la enseñanza del idioma bajo mediación virtual, 
requiere la definición de una ruta curricular clara con un modelo de 
enseñanza - aprendizaje coherente en todos sus elementos constitu-
tivos: estrategias, actividades, recursos, dinámicas de interacción y 
modelo de evaluación. Por tanto, se le debe llevar del estudio de unos 
contenidos básicos para el desarrollo de la tarea, a la ejecución de 
unos pasos que, de manera procesual, lo conduzcan a una producción 
oral coherente a la situación planteada en el nivel de desempeño re-
querido. Esto deberá ser claramente descrito en las guías de trabajo 
de las actividades y estipulado dentro de un proceso evaluativo conti-
nuo, dentro de las rúbricas de evaluación correspondientes.

De igual manera, el trabajar en entornos virtuales de aprendizaje, 
demanda del docente, un trabajo de acompañamiento constante a 
los estudiantes, orientando el proceso y reconociendo tanto sus rea-
lidades, como sus necesidades particulares, para así, apoyarlos de 
la manera más efectiva frente a ellas. Este será uno de los mayores 
logros de esta experiencia, la humanización de un proceso formativo 
que, a pesar de ser mediado por la tecnología, alcanza un alto grado 
de acercamiento entre los participantes del mismo. 

A su vez, esta experiencia se ve fortalecida al identificar algunos pun-
tos de encuentro con otras sistematizaciones, como en el caso de Eva 
Cedeño (2019), quien en su sistematización relacionada con entornos 
virtuales de aprendizaje, resalta la importancia de una adecuada ase-
soría del docente en el proceso, al igual que Singh y Yunus (2021) 
exaltan características del docente que motivan y encaminan a los es-
tudiantes en su ruta de conocimiento. Ahora bien, esto está relaciona-
do con la Teoría Sociocultural del Aprendizaje planteada por Lamy & 
Hampel (2007), en la cual las interacciones entre actores del proceso 
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formativo, resulta de gran valor para la construcción de conocimiento. 

Otro aspecto a tener en cuenta e identificado tanto dentro de esta 
experiencia como en la presentada por Janse (2018) es el uso de di-
versas herramientas web que diversifiquen el proceso de enseñanza 
en mediación virtual. Aquí viene entonces, una nueva proyección, 
relacionada con la selección y puesta en uso de recursos en pro de la 
inclusión dentro de los cursos, que favorezcan el trabajo de aquellos 
estudiantes con algún tipo de necesidad especial de aprendizaje.
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RESUMEN
El presente documento describe el desarrollo y las características de 
un proyecto pedagógico del programa de filosofía de la UNAD y la 
Escuela de Ciencias Sociales Artes y Humanidades denominada “Filo-
sofía en Red”, la cual en la actualidad se transmite por TV UNAD y se 
han sumado mediante convenio la Universidad Tecnológica de Pereira 
(UTP), la Universidad del Atlántico y la Universidad San Martín de Ar-
gentina (UNSAM). El tipo de estudio presente en el documento es del 
orden descriptivo haciendo énfasis en los avances logrados mediante 
su desarrollo histórico, el enfoque abordado de este texto es mixto 
contando por una parte con las características cualitativas de Filosofía 
en Red y por otro lado el impacto cuantitativo que ha tenido la puesta 
en escena de su didáctica. 

La recolección de información se basa en la observación de experien-
cia del equipo docente encargado y en las estadísticas que acompañan 
las últimas etapas de desarrollo de Filosofía en Red con el objeto de 
comprender la experiencia en función del permanente mejoramiento 
continuo y para la divulgación sirviendo como referente de nuevas 
iniciativas pedagógicas.
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ABSTACT
The present document describes the development and features of an 
educational project by the philosophy program from the UNAD and 
the School of Social Science, Arts and Humanities, called Filosofía en 
Red (Network Philosophy in English), which is currently broadcasted 
on TV UNAD. Other universities such as the Universidad Tecnológi-
ca de Pereira (UTP), the Universidad del Atlántico, and the Universi-
dad San Martín from Argentina (UNSAM) have joined the project by 
agreement. The type of study for this document is that of descriptive 
nature focusing on the advances achieved through its historical de-
velopment. The focus of this text is mixed showing, on one hand, the 
qualitative features of Filosofía en Red and, on the other hand, the 
quantitative impact that its educational implementation has had. 

Data collection is based on the observation of experiences of the tea-
ching team in charge, and on the statistics obtained from the last 
phases of the development of Filosofía en Red, in order to understand 
the experience, which depends on the communication of the subject 
matter as a reference point for new educational initiatives.

Keywords

Philosophy, Pedagogy, Dialogue, Digital, Internationalization,  
impact.

TRAYECTORIA
Filosofía en Red es un proyecto que lidera el programa de Filosofía de 
la UNAD actualmente en alianza con el programa de Filosofía de la 
Universidad del Atlántico, el Programa de Licenciatura de Filosofía de 
la Universidad Tecnológica de Pereira y el laboratorio de investigación 
en Ciencias Humanas de la Universidad San Martín de Argentina, el 
proyecto cuenta actualmente con un enfoque dialógico digital e inter-
nacional de la filosofía producto de un proceso de desarrollo presen-
tando 3 hitos determinados por cambios relevantes: Filosofía en Red 
Presencial – Virtual, Filosofía en Red Virtual y Filosofía en Red en TV 
UNAD, etapa actual en que se encuentra el proyecto. 

Filosofía en Red Presencial – Virtual

Filosofía en Red nace en el año 2014, como un proyecto producto de 
un proceso de autoevaluación con fines de acreditación de alta calidad 
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del programa de Filosofía de la UNAD, en conjunto a la decanatura 
de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, siempre 
teniendo como núcleo pedagógico el diálogo, consecuentes con la tra-
dición socrática, la cual es esencial a la filosofía, y está característica 
dialógica es la que se ha sido la premisa  que se ha mantenido estable 
durante los cambios en las 3 etapas del proyecto.  

En esta etapa se enfocó el proyecto casi que exclusivamente a la co-
munidad académica del programa de Filosofía de la UNAD.

Imagen 1

Nota: Publicidad de primer evento de Filosofía en Red (28 de mayo de 
2014)

Las sesiones de Filosofía en Red en esta etapa, principalmente se 
realizaban de manera híbrida, se desarrollaban en algún salón o audi-
torio de la sede de la UNAD, José Acebedo y Gómez o José Celestino 
Mutis y se transmitía a la comunidad académica del programa con 
extensión a la Escuela por medio de Acrobat connect en teleconfe-
rencia con ponentes profesores del programa de filosofía o filósofos 
residentes en Bogotá.



525

Imagen 2

Nota: Publicidad de sesión de Filosofía en Red (3 de octubre de 2018)

Desde el año 2020 se da un salto al proyecto de Filosofía en Red, 
porque ya los invitados ponentes no necesariamente debían ser resi-
dentes en Bogotá, Filosofía en Red se promueve en otras sedes de la 
UNAD, y se apuesta por la transición de plataforma, de Acrobat Con-
nect a la plataforma Zoom. En el año 2020.
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Imagen 3

Nota: Publicidad de sesión de Filosofía en Red (11 marzo de 2020 
desde Neiva)
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Filosofía en Red Virtual

Con la invitación de ponentes internacionales Filosofía en Red afirma 
su desarrollo de manera absolutamente virtual, ya no se transmitía 
ni se retransmitía en ningún centro de la UNAD, todo se realizó de 
manera virtual, característica que se afianzo con el inicio de las cua-
rentenas por la pandemia del COVID 19.

 

Un elemento importante con el cual se da el paso a la consolidación 
de Filosofía en Red no solo como un medio endógeno de diálogo y 
formación, es la apuesta la presencia en la red social Facebook donde 
se comenzó a compartir la información de las sesiones, con lo cual 
paulatinamente comenzó a ganar seguidores de distintas regiones 
de Colombia y de distintos países todo el mundo y ello permitido que 
Filosofía en Red ganara reconocimiento por su enfoque y constancia.

Un desarrollo muy importante de Filosofía en Red se da con la pro-
fundización de los problemas de la pandemia del Covid-19 porque se 
comienzan a desarrollar alianzas con otras universidades de Colombia 
a las cuales les hace eco el proyecto, en un inicio con la Universidad 
Tecnológica de Pereira UTP y con la Fundación Universitaria Católica 
de Norte, de tal manera que el desarrollo de las sesiones se comienza 
a desarrollar de manera conjunta, también se comienza el tránsito 
a la plataforma YouTube pero con el objetivo inicial de comenzar a 
guardar las sesiones sin perder de vista la evidente relevancia como 
pedagogía digital que gana la plataforma durante la pandemia.  

Con posterioridad se lleva a cabo una alianza que se mantiene hasta 
el día de hoy con la Universidad Tecnológica de Pereira UTP, con la 
Universidad de Atlántico y con la Universidad San Martín de Argenti-
na.
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Imagen 4

Nota: Publicidad de sesión de Filosofía en Red (16 de noviembre de 
2021)

Filosofía en Red en TV UNAD

Un hito importante en el desarrollo de Filosofía en Red es el salto 
que realiza al asumir el reto de solicitar participación en TV UNAD 
teniendo en cuenta que “La revolución pedagógica llega de la mano 
de los canales en línea que permiten crear y compartir contenidos de 
todo tipo a través de canales que funcionan igual que la televisión” 
(Navarro García-Suelto, 2019) y las características de la Universidad; 
para avanzar en el reto del desarrollo de Filosofía en Red, ha sido 
sumamente relevante la alianza interuniversitaria desarrollada en la 
etapa anterior y el impacto de esta experiencia educativa desarro-
llada en TIC aprovechando las posibilidades innovadoras que ofrece 
a los usuarios el canal en línea UNAD TV presente en la plataforma 
YouTube.

Hoy en día Filosofía en Red es un espacio consolidado de la reflexión 



529

filosófica en Colombia que impacta a no solo a las comunidades aca-
démicas de las universidades participantes, sino también a la ciuda-
danía colombiana e Internacional afecta a la filosofía por medio de su 
participación mediante las transmisiones por el canal de televisión por 
internet TV UNAD.

En busca de fortalecer las relaciones internacionales de nuestro pro-
grama de Filosofía con comunidades académicas de otros lugares del 
mundo, se ha tomado como criterio la participación de invitados in-
ternacionales, logrando generar ese encuentro entre el pensamiento 
colombiano y el pensamiento internacional de la filosofía. 

 

Imagen 4

Nota: Publicidad de sesión de Filosofía en Red (6 de octubre de 2022)

Pedagogía unadista, dialogante y digital la apuesta de Filoso-
fía en Red

La pedagogía de Filosofía en red se planificó inscribiéndose dentro del 
Modelo pedagógico unadista poniendo de relieve su aspecto dialo-
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gante, digital y democratizador “este modelo pedagógico, construido 
participativamente como lo he referenciado antes, debe anclarse en 
la práctica para transformarla historia de inequidades y de desigual-
dades” (Leal Afanador, 2021). 

La ECSAH como en el programa de Filosofía de la UNAD, son cons-
cientes del impacto que ha ido ganando el proyecto como un referente 
en español del abordaje de la filosofía en medios digitales. El formato 
de las sesiones de Filosofía en Red, presenta 2 momentos básicos de 
diálogo, que se han mantenido durante su desarrollo y que nos dife-
rencia de otras pedagogías digitales, el momento de la exposición y el 
momento de las preguntas y respuestas.

 Respecto a los invitados se ha optado en el momento actual por con-
tar con invitados internacionales para que el dialogo en esta etapa 
conecte la reflexión filosófica con las diferentes regiones del mundo;  
respecto a las temáticas de la sesiones de Filosofía en Red tienen 
que ver con las preocupaciones e investigaciones de los ponentes, en 
este proyecto por principio tenemos abierto el espacio para todas las 
corrientes filosóficas, sin exclusión alguna, se asume a cabalidad la 
idea de “Que 100 flores florezcan, que 100 escuelas de pensamiento 
compitan” que pregona un poema tradicional chino, persiguiendo que 
con el dialogo libre se desarrolle el pensamiento crítico y los procesos 
de autonomía en el pensamiento, siguiendo la orientación también 
del imperativo donde en “la ECSAH desde los procesos de formación, 
investigación y proyección social contribuye a la construcción de su-
jetos sociales, que con actitud reflexiva, crítica y creativa interpretan 
la realidad y promuevan la transformación social, con criterio solidario 
e incluyente” (UNAD, 2022a).

La actividad filosófica por definición es pedagógica, es dialogante, lo 
muestra la comprensión socrática de que, sin importar sus particulari-
dades, los seres humanos pueden participar de la construcción filosó-
fica, esto lo tomamos como premisa para el desarrollo del programa 
de Filosofía de la UNAD, en su tarea de democratización de la filosofía 
con apuestas como la cátedra itinerante, las olimpiadas filosóficas 
entre otras. Desde la práctica de Sócrates representada en la obra de 
Platón muestra que la filosofía se hace con el otro, donde se evidencia 
que la amistad no consiste en contemporizar y aplaudir todo lo que 
hace el amigo, sino en decir con franqueza lo que se piensa, “crear 
las condiciones académico-pedagógicas e investigativas para que el 
estudiante, mediante la pregunta permanente y la mirada histórica 
construya actitud crítica frente a su individualidad en relación con su 
entorno social, político, económico y cultural” (UNAD, 2022b) postura 
en la que se inscribe la UNAD en su modelo Pedagógico:

Para contribuir a la reflexión sobre aquellos valores agregados o ven-
tajas competitivas del Modelo Pedagógico Unadista – MPU, ahora me 
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refiero al arte de hacer preguntas como una de las competencias 
fundamentales de los docentes que se incorporen al mundo de la edu-
cación virtual y a distancia, por cuanto la relación dialógica que ellos 
sostengan con sus estudiantes deberá afianzarse en la correlación 
entre inquietudes y curiosidades relacionadas con objetos de cono-
cimiento que perfectamente pueden ser comprendidos en su usabili-
dad gracias a la práctica del arte de hacer preguntas. (Leal Afanador, 
2021)

Didáctica de Filosofía en Red en YouTube

En YouTube la didáctica está condicionada por las funcionalidades que 
permite la plataforma, las sesiones se desarrollan en vivo al ser un 
programa del canal de televisión on-line TV UNAD, a medida que se 
realizan emisiones, las sesiones quedan guardadas en cuenta de TV 
UNAD en YouTube, por lo que pueden seguirse de manera asincrónica. 

El reto se presentó en articular las nuevas condiciones con la pedago-
gía dialógica y digital de Filosofía en Red, sí bien la plataforma genera 
mayores posibilidades de conexión por sus facilidad y uso mundial 
desde cualquier dispositivo: computador, tablet o celular, en la trans-
misión por YouTube genero nuevas preocupaciones por la conectivi-
dad del invitado, la trasmisión de la imagen entre otros aspectos.

La forma en cómo se da la transmisión es el vínculo de la plataforma 
Zoom con la plataforma Youtube, de tal manera que la transmisión 
por Youtube es una retransmisión en tiempo real de una presentación 
en la plataforma Zoom, dónde se encuentran los presentadores y los 
ponentes asistidos por el equipo técnico de TV UNAD y donde el po-
nente puede exponer sus investigaciones con ayudas audiovisuales 
mediante diapositivas, exposición documental o gráfica.

Un elemento también a resaltar es el tema del tiempo, qué en un pro-
grama en vivo en un canal de televisión es una variable muy sensible, 
por ello desde el diseño de las sesiones qué es enviado al equipo téc-
nico de TV UNAD, se realiza con el criterio de dividir el tiempo en dos 
porciones iguales, la primer referente a la presentación del ponente  y 
la segunda referente al diálogo entre el ponente y el auditorio media-
do por el de docentes que dirigen Filosofía en Red,  lo cual evidencia 
la importancia que se le da al aspecto del dialogo y que  ha afianzado 
una cultura comunicativa entre toda una comunidad académica.

El componente dialógico por una parte tiene que ver con la invitación 
a la plataforma Zoom a profesores o estudiantes especialistas o inves-
tigadores de la temática propuesta, los cuales realizan su pregunta 
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y/o replica expresada audiovisualmente, pero también tiene que ver 
con la realización de preguntas del auditorio mediante el uso del chat 
que ofrece YouTube para posteriormente ser transmitidas por el equi-
po de Filosofía en Red al ponente, el cual responde contando con una 
porción de tiempo suficiente dentro de la proyección de tiempo de la 
emisión; en algunos casos este dialogo se ha convertido en interesan-
tes debates siempre dentro del espíritu unadista del respeto, siendo 
de mucho agrado para los ponentes lo cuales también han compartido 
textos de sus investigaciones y publicaciones que han servido para la 
actualización curricular de los cursos disciplinares del programa de 
Filosofía de la UNAD y Universidades participantes, además de las 
grabaciones que se convierten en insumos de estudio.

Impacto

Las sesiones de Filosofía en Red, desarrolladas en la primera etapa 
(Filosofía en Red Presencial – Virtual) realizada por videoconferen-
cia y de manera presencial impuso un modelo pedagógico que le dio 
identidad al proyecto por otro lado, tuvo un impacto reducido a la 
comunidad académica de la UNAD y a los contactos puntales de los 
profesores organizadores. 

En la segunda etapa (Filosofía en Red – Virtual) permitió ampliar el 
auditorio y los expositores al publicitar los eventos en la red social 
Facebook y al ser descentralizada, se logró abrir espacio de participa-
ción para el ingreso de nuevos expositores de índole nacional e inter-
nacional, lo que permitió fortalecer el proyecto concretando alianzas 
con universidades nacionales e internacionales.

La puesta en marcha del proyecto en Youtube y el uso del canal de TV 
UNAD (tercera etapa), ha multiplicado el impacto del proyecto, para 
profundizar en ello, se presentan elementos cuantitativos, con datos 
obtenidos de los eventos de Filosofía en Red, desarrolladas en el año 
2021 y año 2022, a fin de evidenciar los impactos y resultados que se 
ha logrado en las fechas referidas.

La recolección de información que a continuación se relacionará toma 
como variables el orden de cada conferencia realizada en cada año 
(2021- 2022), numero de visualizaciones y país participante. 
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Tabla No. 1 

Conferencias Filosofía Red 2021 

Fuente: Elaboración propia- 27 de octubre 2022

El muestreo de la Tabla No. 01 fue extraído el día 27 de octubre de 
2022, registrándose el dato de las reproducciones que tiene los ví-
deos de los eventos de filosofía en red desarrolladas en el 2021, des-
de la fecha de la presentación de cada conferencia hasta la fecha de 
consulta realizada. 

La búsqueda de cada video se realizó desde el buscador de Youtube 
consultando por el título de cada conferencia, dado que los videos re-
posan en las cuentas institucionales de los docentes que participaron 
en la logística del proyecto.

En el año 2021, la plataforma principal en la que se desarrollaba el 
evento era la plataforma ZOOM, en donde se congregaban organiza-
dores, ponentes y asistentes, la cual no estaba exenta de intentos de 
saboteos externos porque el link de ingreso se compartía libremente 
por la red social de Facebook, entre tanto YouTube era una plataforma 
subsidiaria para retrasmitir el evento desde cuentas de los organiza-
dores.
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Tabla No. 2

Impacto de Filosofía Red 2021

Fuente: Elaboración propia

La Tabla No.2 corresponde a los resultados que se obtiene de la Tabla 
No. 1, entregando los datos estadísticos del impacto de las 8 confe-
rencias que fueron realizadas en el 2021, las cuales a la fecha de la 
obtención de la muestra (27 de octubre 2022) registran 213,875 vi-
sualizaciones que han tenidos los vídeos subidos en YouTube y dando 
como resultado 6 países participantes.

    

Tabla No. 3

Conferencias Filosofía Red 2022

Fuente: Elaboración propia-27 de octubre 2022

El muestreo de la Tabla No. 03 fue extraído el día 27 de octubre de 
2022, registrándose el dato de las reproducciones que tiene los ví-
deos de los eventos de filosofía en red desarrolladas en el 2021, des-
de la fecha de la presentación de cada conferencia hasta la fecha de 
consulta realizada. 
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La búsqueda de cada video se realizó desde el buscador de Youtube 
consultando por el título de cada conferencia, pero en este caso, los 
vídeos fueron ubicados en la cuenta de TV UNAD. 

En el 2022, se integra la plataforma Zoom como espacio logístico en 
donde solo tiene acceso los organizadores del evento y ponentes, 
mientras la plataforma de YouTube se convierte en el espacio de par-
ticipación principal para los asistentes, la cual se retransmite el vídeo 
exclusivamente desde la cuenta de TV UNAD.  

Tabla No. 4

Impacto de Filosofía Red 2022

Fuente: Elaboración propia

La Tabla No.4 corresponde a los resultados que se obtiene de la Tabla 
No. 3, entregando los datos estadísticos del impacto de las 9 con-
ferencias que, a la fecha de octubre 2022 se han desarrollado, las 
cuales a la fecha de la obtención de la muestra (27 de octubre 2022) 
registran 613,333 visualizaciones que han tenidos los vídeos subidos 
en YouTube en la cuenta de TV UNAD, y dando como resultado 6 paí-
ses participantes.    

CONCLUSIÓN
En el desarrollo histórico del proyecto de Filosofía en Red se puede 
observar que han sido fieles y en la actualidad lo continúan siendo, 
con el modelo pedagógico adoptado, adaptándolo a los cambios posi-
tivos que ha ido dándose con el desarrollo digital. 

Las decisiones tomadas han permitido generar alianzas que han for-
talecido el proyecto, generando mayor impacto en la comunidad con 
un producto académico que a su vez ha permitido que el programa de 
Filosofía de la UNAD, no solo desarrolle y a afiance relaciones con co-
munidades académicas filosóficas nacionales e internacionales, sino 
que gane reconocimiento como claustro universitario filosófico con un 
espacio, un ágora, para la comunidad filosófica nacional y mundial.

Las relaciones construidas desde la implementación del proyecto de 
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Filosofía en Red han permitido desarrollar otro tipo de actividades 
académicas derivadas que logra impactar nuevos espacios y comuni-
dades.  

Los datos expuestos en este texto, plantean retos que se deberá en-
frentar en el camino de fortalecer el Proyecto de Filosofía en Red, que 
sirva como insumo de estudio para nuevos proyectos académicos.
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RESUMEN 
La Comunidad de Indagación es la estrategia didáctica característi-
ca del programa Filosofía para Niños. Esta estrategia, desarrollada 
inicialmente para el aula regular, ha sido adaptada a contextos for-
mativos mediados por Tecnologías de la Información y la Comunica-
ción, y contempla la implementación de cuatro fases, a saber, Fase de 
Detonación, en la cual se genera el interés por un problema de tipo 
académico o de investigación; Fase de Exploración que posibilita el 
planteamiento de ideas, opiniones, intercambio de puntos de vista y 
discusiones, en función de una propuesta de explicación; Fase de In-
tegración se promueve el pensamiento crítico, creativo y cuidadoso; 
y Fase de Resolución se consolida el aprendizaje alcanzado a partir 
de consensos interpretativos que constituyen un proceso cooperativo, 
tolerante y solidario de construcción de conocimiento.  

El curso Filosofía para Niños de la Escuela de Ciencias de la Educación 
de la UNAD, en coherencia con su modalidad de formación a Distan-
cia y Virtual, implementa la estrategia de Comunidad de Indagación, 
ofreciendo al estudiante una herramienta significativa de gran im-
pacto en los procesos de enseñanza y aprendizaje para las diferentes 
modalidades de formación.  



538

Palabras Clave

Filosofía para niños, Comunidad de Indagación, Ambientes Virtuales 
de Aprendizaje, Pensamiento crítico, creativo, cuidadoso, Tecnologías 
de la Información y la Comunicación. 

 

ABSTRACT
The Community of Inquiry is the didactic strategy characteristic of 
the Philosophy for Children program. This strategy, initially develo-
ped for the regular classroom, has been adapted to formative con-
texts mediated by Information and Communication Technologies, and 
contemplates the implementation of four phases, namely, Detonation 
Phase, in which interest in an academic or research problem is ge-
nerated; Exploration Phase, which makes it possible to put forward 
ideas, opinions, exchange of points of view and discussions, based 
on a proposal for explanation; Integration Phase, which promotes 
critical, creative and careful thinking; and Resolution Phase, which 
consolidates the learning achieved based on interpretative consensu-
ses that constitute a cooperative, tolerant and supportive process of 
knowledge construction.  

 

The Philosophy for Children course of the UNAD School of Education 
Sciences, in coherence with its Distance and Virtual training modality, 
implements the Community of Inquiry strategy, offering the student a 
significant tool of great impact in the teaching and learning processes 
for the different training modalities. 

 

Keywords

Philosophy for Children, Community of Inquiry, Virtual Learning En-
vironments, Critical, Creative and Careful Thinking, Information and 
Communication Technologies. 

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA PEDAGÓGICA 
INNOVADORA:   
El curso Filosofía para Niños código 514510 perteneciente al progra-
ma de Licenciatura en Pedagogía Infantil de la Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia -UNAD- tiene como objetivo central:  
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 (…) comprender los aspectos pedagógicos y didácticos del programa 
de Filosofía para niños, y elaborar una propuesta pedagógica basada 
en la estrategia de Comunidad de Indagación, que debe ser imple-
mentada por los estudiantes del curso en un escenario educativo, 
para luego ser evaluada respecto a las competencias propias que bus-
ca desarrollar el programa, tales como pensamiento crítico, creativo, 
significativo y cuidadoso.” (Syllabus de curso, 2022).  

La pregunta generadora del núcleo problémico es la siguiente: ¿Qué 
tipo de investigaciones emprende, ejecuta e impacta un licenciado en 
filosofía en conformidad con las exigencias educativas y sociales de 
las regiones y del mundo global?  

En este curso se implementa la estrategia denominada CoI, Comuni-
dad de Indagación para ambientes virtuales de aprendizaje la cual: 

[…] se enmarca dentro de una comunidad de aprendizaje en línea, a 
la que Gairín (2006) refiere como una agrupación de personas en un 
proyecto educativo, de aprendizaje cooperativo, abierto, participativo 
y flexible. Son tipos de comunidades ligadas al cambio de paradigma 
educativo, el cual ha pasado de la transmisión de conocimiento a su 
construcción, de un enfoque centrado en el profesor a uno centrado 
en el estudiante, y del aprendizaje pasivo a uno más participativo. 
(Gonzales, et al, 2015, p. 4).  

En esta estrategia, según Gonzales, Herrera y Díaz (2015), se plantea 
cuatro fases, a saber: 

Fase 1) Detonación: genera el interés y da paso a la discusión en 
torno a un tema generalmente presentado en forma de problema. 

Fase 2) Exploración: genera ideas dando paso a opiniones, inter-
cambios y discusiones, busca una aproximación a una explicación. 

Fase 3) Integración: Promueve al aprendizaje significativo a partir 
de un cruce entre la reflexión y el discurso, donde las ideas generadas 
en las etapas anteriores cobran sentido. 

Fase 4) Resolución: consolida el aprendizaje a través de la aplica-
ción del conocimiento adquirido. (p. 5). 

La implementación de la estrategia CoI, en el curso Filosofía para Ni-
ños, busca el desarrollo de los siguientes resultados de aprendizaje:  

 Resultado de aprendizaje 1: Reconocer la estructura pedagógica, 
didáctica, tecno pedagógica y evaluativa del curso. 

Resultado de aprendizaje 2: Comprender los aspectos teóricos, 
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pedagógicos, didácticos, y contextuales que enmarcan el programa 
de Filosofía para niños. 

Resultado de aprendizaje 3: Elaborar una guía didáctica para la 
implementación de una estrategia de Comunidad de Indagación. 

Resultado de aprendizaje 4: Implementar un escenario educativo 
la propuesta de comunidad de indagación diseñada. 

Resultado de aprendizaje 5: Evaluar el desarrollo de las competen-
cias propias del programa de filosofía para niños, asociadas al pensa-
miento crítico, creativo, significativo y cuidadoso. (Syllabus de curso, 
2022).  

 

Para ello se plantea el abordaje de tres unidades académicas (Sylla-
bus de curso, 2022).  

 

Unidad 1: Filosofía para niños 

- Origen del programa de FpN 

- Filosofía para niños o Filosofía con niños 

- Escuela, Infancias y Filosofía · El niño investigador 

Unidad 2: Comunidad de Indagación 

- Qué es una Comunidad de Indagación 

- La educación tradicional y las Comunidades de Indagación 

- Objetivos, competencias y habilidades en las Comunidades de In-
dagación 

- Referentes y experiencias internacionales, nacionales e instituciona-
les del programa de FpN 

Unidad 3: La Otra Educación 

- FpN en el mundo Global 

- Estrategias, herramientas y recursos para la enseñanza y el apren-
dizaje en FpN 

- Comunidades de Indagación en Ambientes Virtuales de Aprendizaje 
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- La Otra educación y la filosofía para niños  

 

Ahora bien, uno de los impactos significativos de la propuesta pe-
dagógica y didáctica tiene que ver en principio con la incorporación 
al currículo de un programa de gran incidencia a nivel internacional, 
que se orienta a la transformación de las prácticas educativas tradi-
cionales, incorporando tanto competencias como son el pensamiento 
crítico, creativo y cuidadoso, como por el uso de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación en los procesos de enseñanza, apren-
dizaje y evaluación, en programas de licenciatura.   

En efecto, el programa de Filosofía para Niños tuvo su origen en la 
década del sesenta del siglo XX en Estados Unidos de América, a pro-
pósito de la crisis de las instituciones democráticas en el mundo y, en 
particular, la institución educativa, encargada de formar ciudadanos 
con la capacidad para deliberar y tomar decisiones de manera racio-
nal frente a los diferentes asuntos y cuestiones que conciernen a la 
mayoría en una sociedad desarrollada. (Pineda, 1992).   

El filósofo norteamericano Matthew Lipman (Pineda, 2002) creador 
del programa, evidenciaba las enormes falencias que tenían los es-
tudiantes de formación avanzada para el desarrollo de procesos de 
razonamiento lógico lo cual generaba problemas considerables para la 
resolución de conflictos en la vida individual, social, académica y po-
lítica en una época convulsionada, atravesada por las consecuencias 
de la guerra fría, que había resultado del fracaso de la racionalidad 
moderna y se había expresado en las dos grandes guerras mundiales 
y los diferentes crímenes de lesa humanidad cometidos.   

La apuesta de Lipman (Pineda, 2006) consiste en convertir el aula 
regular en una Comunidad de Indagación, lo cual supone una trans-
formación radical de la práctica educativa, posibilitando superar el 
modelo educativo tradicional basado en el acondicionamiento instruc-
cional y la transmisión unilateral y memorística del conocimiento, a 
fin de lograr un aprendizaje en el marco de un modelo construccio-
nista del conocimiento en el que el estudiante se convierta en el eje 
del proceso formativo y el asombro, la curiosidad, la creatividad, la 
capacidad de indagación, el pensamiento crítico, la deliberación ar-
gumentada, se convierta en las herramientas y condiciones para una 
formación integral y democrática del estudiante.   

La estrategia de Comunidad de Indagación consiste, fundamental-
mente, en que el estudiante pueda aprender a pensar por sí mismo, 
de manera crítica, creativa y cuidadosa. Esto implica valorar el punto 
de vista del otro, para una construcción colaborativa y solidaria del 
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conocimiento. En este sentido no se trata de convertir al niño en un 
filósofo sino de enseñar a filosofar al niño.   

La estrategia de Comunidad de Indagación acoge el modelo construc-
cionista en el cual el conocimiento es generado a partir de la interac-
ción del estudiante, y el modelo de aprendizaje significativo en el que 
la experiencia previa (subsumidor), se constituye en el presupuesto 
para la elaboración de las ideas, conceptos y opiniones mediante el 
procesamiento lógico y argumentativo.   

Otro de los elementos que sustentan la pertinencia de la estrategia de 
Comunidad de Indagación en los Ambientes Virtuales de Aprendizaje 
en el curso Filosofía para Niños tiene que ver, propiamente, con Pro-
yecto Académico Pedagógico Solidario PAPS de la UNAD. Para enten-
der este aspecto retomamos la definición de los Ambientes Virtuales 
de Aprendizaje (AVA) en el que se define como:   

[…] contexto integrado, integral y holístico para la gestión del apren-
dizaje, compuesto por un conjunto de entornos de interacción e inte-
ractividad sincrónica y asincrónica y un sistema de gestión de apren-
dizaje correspondiente con el modelo formativo Unadista y el modelo 
curricular problémico, que permite a los actores educativos aumentar 
el uso flexible de los materiales didácticos, emplear diferentes meto-
dologías y estrategias pedagógicas, optimizar los recursos educativos 
(entre los cuales se encuentra también el tiempo de estudio) y mejo-
rar los resultados del trabajo académico individual y colaborativo de 
los estudiantes. (PAPS, 2011).   

Este elemento se integra al paradigma pedagógico denominado eco-
logía de formación, el cual supone un medio de carácter tecno peda-
gógico tipo Moodle, en el que se desarrolla las diferentes actividades 
formativas, en articulación con el modelo Pedagógico constructivista, 
el cual:   

Básicamente puede decirse que es la idea que mantiene que el indi-
viduo, tanto en los aspectos cognitivos y sociales del comportamiento 
como en los afectivos, no es un mero producto del ambiente ni un 
simple resultado de sus disposiciones internas, sino una construcción 
propia que se va produciendo día con día como resultado de la inte-
racción entre esos dos factores. En consecuencia, según la posesión 
del constructivismo, el conocimiento no es una copia fiel de la reali-
dad, sino una construcción del ser humano. ¿Con qué instrumentos 
realiza la persona dicha construcción?, fundamentalmente con los es-
quemas que ya posee, es decir, con la que ya construyó en su relación 
con el medio que lo rodea. (Carretero, 1997, p. 21).   

Al igual que la ecología formativa, y el modelo de construccionismo 
social, el aprendizaje autónomo constituye un elemento del modelo 
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pedagógico Unadista, que se expresa en las Comunidades de Inda-
gación.  

El aprendizaje autónomo es un proceso de apropiación crítica de la 
experiencia vital, intelectual y cultural, a partir del reconocimiento 
de la realidad personal y social, mediante la profundización teórica 
de conceptos básicos, principios explicativos y valores fundamenta-
les, generados en forma metódica, sistemática y autorregulada, para 
transferirlos comprensivamente a diferentes contextos y aplicarlos 
creativamente en la solución de problemas de la vida cotidiana, en 
el desarrollo de procesos formativos y en la promoción del desarrollo 
humano. (PAPS, 2011, pp.74-75).   

Los procesos formativos deben traducirse en procesos de orden cog-
nitivo, intelectual y práctico, en función de la resolución de las proble-
máticas en el ámbito individual, social y profesional. En este sentido 
el PAPS de la UNAD, articula a los procesos formativos el modelo de 
aprendizaje significativo, en el cual la experiencia y el aprendizaje 
previo  constituyen el contenido cognitivo que permite la deconstruc-
ción y re significación del conocimiento para dar respuestas pertinen-
tes, asertivas, innovadoras y de alto impacto social a problemas loca-
les, regionales, nacionales y globales, sobre los cuales se elaboran los 
núcleos problémico de los syllabus de curso, que constituyen el micro 
currículo, los problemas disciplinares en cada ámbito del saber y el 
conocimiento que constituyen los núcleos integradores de problema 
en el meso currículo, y los problemas socio culturales, científicos, tec-
nológicos o políticos, que se dan en el marco de la  sociedad globali-
zada y que constituyen el macro currículo universitario.   

Ahora bien, los AVA están conformados en Entornos, en los cuales se 
desarrolla las diferentes actividades formativas. Estos entornos son 
el entorno de información inicial, entorno de conocimiento, entorno 
de trabajo colaborativo, entorno de aprendizaje práctico, entorno de 
seguimiento y evaluación del aprendizaje, entorno de gestión del es-
tudiante.   

En el Entorno de conocimiento se dispone de diferentes contenidos 
digitales, recursos y herramientas para la gestión del conocimiento, 
dispuestas en el repositorio institucional de la UNAD o en reposito-
rios externos acreditados académicamente, licenciados por la UNAD 
o con licencia libre. Estos contenidos digitales constituyen el material 
bibliográfico necesario para el desarrollo de las diferentes activida-
des planteadas en el curso propuestas en el Syllabus y las diferentes 
Guías de Trabajo Académico, representados por Objetos virtuales de 
Aprendizaje (OVA), Objetos Virtuales de Información (OVI), e-books, 
televisión y radio IP, simuladores, laboratorios remotos, etc. (PAPS, 
2011). Este material bibliográfico es presentado en múltiples forma-
tos a través de multicanales, estructurados, a fin de que puedan ser 
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empleados de acuerdo a las necesidades cognitivas y estilos de apren-
dizaje del estudiante, lo cual permite o facilita una manipulación de la 
información y los contenidos digitales de manera creativa, atractiva y 
colaborativa. (PAPS, 2011).  

El entorno de aprendizaje colaborativo en un AVA es el escenario de 
formación en que se realiza la acción e interacción de los estudiantes 
con su grupo colaborativo y el tutor, empleando el recurso de foro 
colaborativo el cual integra diferentes herramientas y recursos arti-
culados a la red académica y a la red social del conocimiento, permi-
tiendo un ejercicio dialógico con contenidos, metodologías, realidades 
propias de cada uno de los estudiantes en sus contextos propios, lo 
cual amplia las perspectivas del debate y enriquece los productos 
académicos con diferentes puntos de vista y argumentaciones, que 
se integran en una posición unificada de grupo, producto del análisis 
y la argumentación. De esta forma los Entornos de Aprendizaje Cola-
borativo son:   

[…] un contexto educativo donde el estudiante logra interdependen-
cia social positiva e interactividad pedagógica, mediante una mayor 
interacción en volumen e intensidad, el intercambio de información 
con comodidad de acceso, responsabilidad, compromiso individual y 
procesamiento en grupo. (PAPS, 2011, p. 54).   

El trabajo colaborativo es el núcleo del proceso formativo en el mo-
delo de Ambientes Virtuales de Aprendizaje, por cuanto integra el 
modelo constructivista, autónomo y de aprendizaje significativo, lo 
cual permite que   

[…] el estudiante deje de ser pasivo, se vuelva activo y sin temor al 
fracaso, porque, en primer lugar, se confronta con sus pares para re-
afirmar sus aprendizajes, antes de someterlos a comprobaciones de 
otro nivel. Y, en segundo lugar, se motiva con la resolución de proble-
mas cognitivos en equipos con sinergia positiva. (PAPS, 2011, p. 54). 

El Entorno de Aprendizaje Práctico es un contexto de formación en 
el que las competencias cognitivas y metodológicas se revierten a 
problemas reales y cotidianos, a fin de encontrar respuestas que per-
mitan el diseño de propuestas enmaradas en el ámbito disciplinar e 
interdisciplinar del currículo problémico de un programa. Esto signi-
fica que los procesos de aprendizaje desarrollados en un AVA, deben 
necesariamente propender por la solución de problemas concretos 
que hacen parte del ámbito local, regional, nacional o global de una 
disciplina del conocimiento.   

El Proyecto Académico Pedagógico Solidario PAPS de la UNAD, desa-
rrolla sus procesos formativos en Ambientes Virtuales de Aprendiza-
je, implementando aspectos propios de la estrategia CoI, la cual se 



545

enmarca en los multi contextos de formación, para generar comuni-
dades de aprendizaje que permiten la reflexión y el discurso crítico. 
En un AVA deben concurrir entonces tres aspectos básicos que hacen 
parte del modelo CoI, a saber, la presencia cognitiva, la presencia 
social y la presencia didáctica.   

La presencia cognitiva es entendida como el punto hasta el cual los 
estudiantes son capaces de construir significado mediante la reflexión 
continua en una comunidad de indagación. La presencia social es la 
capacidad que tienen los participantes en una comunidad para inda-
gar y proyectarse a sí mismos social y emocionalmente como per-
sonas reales. La presencia didáctica es definida como la acción de 
diseñar, facilitar y orientar los procesos cognitivo y social con el fin de 
obtener resultados educativos personalmente significativos y de valor 
docente. (PAPS, p. 78).   

De este modo se evidencia la incorporación e implementación de la 
estrategia de Comunidad de Indagación, como elemento central en 
la propuesta curricular y micro curricular de los cursos de formación 
de la UNAD, en particular los cursos correspondientes a los diferen-
tes campos de formación del programa de Licenciatura en Pedagogía 
Infantil.  

Valoración de impactos desde los ejes temáticos  

El curso de Filosofía para Niños es una apuesta significativa del pro-
grama de Licenciatura en Pedagogía Infantil de la UNAD, para actuali-
zar, en el contexto de las Tecnologías de la Información y la Comuni-
cación, los Ambientes Virtuales de Aprendizaje y la Globalización, una 
estrategia que tuvo su origen en el programa de 

Filosofía para Niños en la década de los años sesenta del siglo veinte 
en Estados Unidos, y que poco a poco fue decantándose hasta lograr 
su implementación en diferentes contextos y escenarios de forma-
ción, con un programa de formación sólido y estructurado, constitui-
do básicamente por las novelas y manuales didácticos creados por 
Matthew Lipman y traducido y adaptado a las diferentes realidades 
educativas y culturales en los cinco continentes.  

 

El modelo CoI (Comunidades de Indagación en Ambientes Virtuales 
de Aprendizaje) elaborado por Garrison, Anderson y Archer (Citado 
en Gonzales, et al, 2015), constituye el modelo pedagógico y didácti-
co del curso electivo Comunidad e Indagación, el cual cumple una do-
ble funcionalidad formativa: por un lado el curso implementa las fases 
de desarrollo de la estrategia CoI, permitiendo convertir el Entorno de 
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Trabajo Colaborativo del curso en una Comunidad de Indagación, y 
a la vez ofrece los fundamentos teóricos, metodológicos y didácticos 
para que el estudiante profundice en la estrategia CoI, y pueda iden-
tificar y conocer otras experiencias pedagógicas que implementan di-
cha estrategia en el ámbito local, regional, nacional y global.  

 

El estudiante convierte la estrategia de Comunidad de Indagación 
en su propio objeto de investigación desarrollando las competencias 
necesarias para elaborar una propuesta de formación basada en la 
estrategia de Comunidades de Indagación, lo cual enriquece sus re-
cursos y herramientas pedagógicas y didácticas en diferentes ámbitos 
del ejercicio docente.   
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RESUMEN 
El curso disciplinar específico del programa de Ingeniería Industrial, 
Procesos Industriales - ofertado por la UNAD y reestructurado para 
mediados del año 2022 - en su versión actual promueve la investiga-
ción formativa como método para alcanzar los resultados de apren-
dizaje establecidos en el Syllabus. Esta estrategia permite que es-
tudiantes y tutores se integren bajo el mismo objetivo de aprender 
investigando y para tal fin se propone, en cuatro de sus seis activi-
dades académicas, la construcción colaborativa de un documento de 
investigación (Working Paper) como producto académico entregable. 
Con la realización de este documento se espera que el estudiante 
desarrolle competencias blandas, como son el trabajo en equipo, la 
atención a los detalles, la organización, la gestión del tiempo, el pen-
samiento crítico y el respeto por la propiedad intelectual y los dere-
chos de autor, como complemento de su proceso de aprendizaje. Los 
resultados parciales del curso hasta la segunda actividad calificada en 
el periodo 16-4 2022 muestran una actitud positiva de los estudian-
tes hacia la cultura de la originalidad y su disposición a “aprender a 
aprender”, trabajando en equipo para generar productos académicos 
con potencial para ser postulados para publicación en la revista ECBTI 
WORKING PAPERS. 

Palabras Clave

Proceso de aprendizaje, Retención, Evaluación del estudiante, Inves-
tigación, Educación a distancia, Universidad abierta. 
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ABSTRACT
The specific disciplinary course of the Industrial Engineering, Indus-
trial Processes program - offered by UNAD and restructured for mid-
2022 - in its current version promotes formative research as a me-
thod to achieve the learning outcomes established in the Syllabus. 
This strategy allows students and tutors to integrate under the same 
objective of learning by researching and for this purpose, the colla-
borative construction of a research document (Working Paper) as a 
deliverable academic product is proposed in four of its six academic 
activities. With the completion of this document, the student is ex-
pected to develop soft skills, such as teamwork, attention to detail, 
organization, time management, critical thinking and respect for in-
tellectual property and copyright. author, as a complement to their 
learning process. The partial results of the course until the second 
qualified activity in the period 16-4 2022 show a positive attitude of 
the students towards the culture of originality and their willingness 
to “learn to learn”, working as a team to generate academic products 
with potential for be nominated for publication in the ECBTI WORKING 
PAPERS magazine. 

Keywords 

Learning process, Retention, Student evaluation, Research, Distance 
education, Open university 

  

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA PEDAGÓGICA 
INNOVADORA 
 

Fundamentos teóricos   

Las acciones de mejora aplicadas en el curso están fundamentadas en 
los pilares de la educación planteados por Delors (1996), citado por 
Díaz, et. al (2020, p.24). 

Dichos pilares son el “aprender a conocer”; “aprender a ser”; “apren-
der a convivir” y “aprender a hacer”, los cuales se constituyen en co-
nocimientos básicos que debe tener el ser humano para su desarrollo 
al igual que de los países y del mundo. Estos saberes asociados con 
las personas posibilitan tener un mejor mundo en el cual imperen 



549

valores como el respeto, la consideración, la empatía, la solidaridad, 
la voluntad, el deseo de superación, la conciencia, entre otros y estos 
harían posible una mejora de la calidad humana. 

Aprender a aprender: Hay que tener también en consideración el mé-
todo de “aprender a aprender”, el cual implica desarrollar aspectos 
tanto cognitivos como emocionales y supone adquirir capacidades 
que permiten al estudiante conocer y regular sus propios procesos de 
aprendizaje. Para García (2020, p.1) este método se relaciona con “la 
capacidad de enfrentarse con ideas nuevas, entender un texto, ejerci-
tarse para permanecer horas leyendo, elaborando ideas que suscita la 
lectura, anotando dudas, comentarios, referencias, relacionando nue-
vos conceptos con los ya adquiridos”. Por su parte Manrique  (2004, 
citado en González, 2011) asevera  que  para  lograr  aprender  a  
aprender, que  conduce a la autonomía en el aprendizaje, es impera-
tivo enseñar a los alumnos a adoptar e incorporar progresivamente 
estrategias de aprendizaje, enseñarles a  ser  más  conscientes  sobre  
la  forma  cómo  aprenden,  para  que  así  puedan enfrentar satisfac-
toriamente diversas situaciones de aprendizaje.  

El “aprender a aprender” surge como un nuevo paradigma de apren-
dizaje con la educación a distancia, tal y como lo menciona el señor 
rector de la UNAD, Dr. Jaime Alberto Leal Afanador:  

 “Con la educación a distancia se dio inicio a un nuevo paradigma de 
aprendizaje denominado “aprender a aprender”, consustancial con las 
dinámicas de una nueva era de la humanidad, en la que el conoci-
miento se torna más fluido, de aplicabilidad significativa e inmediata 
y de  evolución continua, dado el desarrollo intensivo de las tecnolo-
gías que  desde esa época no dejan de sorprender, y que entre ellas 
mismas se  superan diariamente y con creces, afectando la realidad 
de millones de  humanos sin distinción de raza, género o ubicación 
geográfica y económica, entre otras.” (Leal, 2021, p.46). 

Las estrategias implementadas tienen además el propósito de desa-
rrollar el potencial de aprendizaje y favorecer el “aprender a aprender” 
a través del aprendizaje y uso adecuado de las estrategias cognitivas, 
entendidas estas últimas como el conjunto de procesos que sirven de 
base a la realización de tareas intelectuales. Algunas herramientas 
que pueden resultar útiles dentro de esta estrategia para desarrollar 
en el estudiante la capacidad de aprender a aprender son: El dotar-
lo de habilidades pertinentes para hallar información; enseñarle los 
principios formales de la investigación; desarrollar la autonomía en el 
aprendizaje; conseguir que domine técnicas instrumentales de base 
como lectura, escritura, cálculo o técnicas de estudio y ayudarle a que 
desarrolle una actitud metodológica de descubrimiento. (Fernández y 
Wompner, 2007). 
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Roles que desempeñan los actores del curso en la aplicación del mé-
todo de 

“aprender a aprender”: Según Sanabria, (2020) el rol del estudiante 
se relaciona con su propio proceso de aprendizaje, en el cual es el 
protagonista. Este proceso tiene como fin que el estudiante genere 
habilidades para que aprenda metacognitivamente (monitoree y re-
gule su proceso de aprendizaje); aprenda colaborativamente; mejore 
su competencia digital; pueda comunicarse asertiva y efectivamen-
te en las plataformas tecnológicas, con mensajes propios; desarrolle 
aspectos socioafectivos, aprenda de forma autónoma y autodirigida 
y gestione adecuadamente el tiempo y el espacio para su proceso de 
aprendizaje. 

Con respecto al docente la acción de este debe estar centrada en el 
acompañamiento al estudiante, mediante una mediación estratégica 
de acuerdo con las necesidades que este muestre durante su apren-
dizaje.

El aprendizaje significativo: Para el propósito de aprendizaje del curso 
es importante tener en cuenta el concepto de aprendizaje significati-
vo. Según Soler et.al, (2011) este: 

 “…tiene lugar cuando se intenta dar sentido o establecer relaciones 
entre los nuevos conceptos o nueva información, y los conceptos y 
conocimientos ya existentes en el estudiante, o con alguna experien-
cia anterior…se interpreta como el cambio conceptual de las ideas 
previas de los estudiantes. Estos cambios pretenden una sustitución 
de sus ideas por otras más afines con el conocimiento científico. Las 
ideas previas son construcciones personales que poseen los estudian-
tes y que han sido elaboradas en la interacción con las estructuras del 
medio ambiente”. 

El aprendizaje colaborativo - desarrollo de habilidades blandas: Se-
gún Medina 

(2017) el aprendizaje colaborativo “hace alusión a un proceso consti-
tuido por actividades de aprendizaje expresamente diseñadas para el 
trabajo entre pares o grupos interactivos de estudiantes con objetivos 
comunes”.  

El grupo colaborativo juega un rol de apoyo, motivación y coordi-
nación de acciones  en la que todos los integrantes se sienten com-
prometidos. Este  tipo de pedagogía   permite que los estudiantes 
asuman nuevos roles desarrollando capacidades  de  investigación y 
comunicación que no podrían lograr en sesiones de aprendizaje tradi-
cionales. La asignación y rotación de roles específicos a cada miembro 
del grupo permite que  el  trabajo  sea  equitativo,  estimulando  su  
autoindependencia  y  capacidad  de  liderazgo  evitando  que  un  solo  
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miembro  asuma  toda  la  responsabilidad.  

Leidner y Jarvenpaa (1995, citados en Aballay et.al, 2015) señalan 
que el aprendizaje colaborativo, además de ayudar a desarrollar el 
pensamiento crítico en los estudiantes, también contribuye a mejo-
rar las relaciones interpersonales, pues implica que cada uno de los 
miembros aprenda a escuchar, discernir y comunicar sus ideas u opi-
niones a los otros con un enfoque positivo y constructivista. Por su 
parte Chiarani, y Pianucci (2003, citados en Aballay et.al, 2015) afir-
man que el aprendizaje colaborativo busca desarrollar en el estudian-
te habilidades personales y sociales; de esta manera, logra que cada 
integrante del grupo se sienta responsable no sólo de su aprendizaje, 
sino del de los restantes miembros del grupo. 

Para los profesionales de las áreas de ingeniería el trabajo en equi-
po es una de las competencias genéricas requeridas por la Industria 
4.0 en la actualidad, ya que además de los conocimientos científicos 
y tecnológicos, se requieren competencias para trabajar en grupos 
multidisciplinarios. Según Pastor (2017):  

“El mundo laboral actual demanda que se sepa trabajar de forma 
colaborativa en una empresa, compartiendo los conocimientos para 
poder lograr unos objetivos plurales que beneficien al grupo. La so-
ciedad actual requiere una preparación no sólo en conocimientos, sino 
también en su ejecución o aplicación. Las nuevas tecnologías y las 
formas de vida actual nos llevan al individualismo, sin embargo, el 
mundo laboral implica saber comunicarse y discutir decisiones en las 
reuniones de las empresas. El aprendizaje colaborativo enseña ha-
bilidades de liderazgo compartido, es decir iniciativa propia que se 
comparte con el grupo para poder tomar decisiones que conlleven el 
asentimiento general y a la organización del trabajo”. 

Antecedentes 

El curso Procesos Industriales, ofertado en el programa Ingeniería In-
dustrial Resolución 05867, hace uso de un modelo de aprendizaje que 
corresponde al Aprendizaje Basado en Tareas (ABT), el cual promue-
ve organizar el curso en función de una tarea final o de un conjunto 
de tareas que guiarán la presentación de los diferentes contenidos. 
(Zang y Wang, 2011, citados por Jerez y Garofalo, 2012, p.2). 

Este curso hasta el periodo 16-1 2022 mostró resultados relativamen-
te satisfactorios: Aunque los indicadores de permanencia y aproba-
ción del mismo en cada periodo evidenciaban valores que estaban de 
acuerdo con la expectativa de la Escuela y la cadena de formación de 
Industrial, se presentaron frecuentes casos de plagio, evidenciándose 
esto en trabajos subidos en el entorno de evaluación del curso con 



552

porcentajes de coincidencia por encima del 70%. Lo anterior mostra-
ba unos resultados agridulces en cuanto al cabal cumplimiento de los 
resultados de aprendizaje del curso. 

Teniendo en cuenta la situación anteriormente expuesta, en el proce-
so de acreditación del curso a mediados del año 2022 se procedió a 
reestructurarlo, dando como resultado una versión actual del mismo 
que promueve la investigación como medio para aprender sus temá-
ticas (Aprender investigando), además de fortalecer las competen-
cias que sustentan los resultados de aprendizaje esperados. En este 
sentido se rediseñaron cuatro de sus seis actividades académicas en 
las que se requiere la elaboración de un documento de investigación 
como producto final realizado de forma colaborativa, según paráme-
tros de elaboración establecidos para postulación de productos aca-
démicos en la revista ECBTI WORKING PAPERS. Para la realización de 
este documento de investigación, que debe ser construido como equi-
po por parte de los cinco integrantes del grupo, se solicita investigar 
los temas de estudio a partir de la lectura minuciosa de la literatura 
contenida en la bibliografía del curso, complementando este ejercicio 
con la consulta en bases de datos de la biblioteca de la UNAD y en 
recursos de búsqueda externos como lo es Google Académico. 

Uso de herramientas tecnológicas frente a las estrategias im-
plementadas

Con el propósito de verificar que los estudiantes entiendan y cumplan 
con la metodología de desarrollo de los documentos de investigación 
solicitados en las guías académicas del curso, se han programado tu-
torías periódicas de seguimiento del trabajo realizado por los equipos 
de trabajo (grupos colaborativos), mediante sesiones de Skype en 
vivo cada viernes de 6 a 8 PM. En estas conversaciones semanales 
sincrónicas entre docentes y estudiantes del curso los equipos de 
trabajo presentan sus avances a los docentes para que estos den 
orientaciones acerca de la metodología de elaboración de un Working 
Paper y verifiquen que su contenido esté acorde con los resultados de 
aprendizaje establecidos para cada tarea en el Syllabus. 

Lo anterior complementa la realización de reuniones CIPAS, promo-
vidas institucionalmente y que son orientadas por los docentes para 
permitir que los estudiantes tengan una integración e interacción para 
la construcción de conocimiento y mantener un aprendizaje presen-
cial. 

Adicional al Skype como herramienta comunicativa de apoyo al apren-
dizaje, se dispone de un Blog y un Podcast que contienen temáticas 
de coyuntura complementarias a las propuestas en el curso, como 
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son: Industria 4.0, Producción más Limpia, Materiales Inteligentes y 
Nanotecnologías, Economía Circular; Biocombustibles y Uso de Ener-
gías Renovables en la Industria. 

Asimismo, se tiene habilitado un repositorio en un Drive que contiene 
diversas producciones audiovisuales no estructuradas bajo los pará-
metros de elementos OVA y OVI, de autoría de los docentes del curso, 
que presentan temas orientados a ampliar el conocimiento que tiene 
el estudiante acerca de los procesos productivos. 

Para el caso particular del Podcast, sus contenidos sirven de insumo 
para la aplicación de actividades académicas alternativas que se le 
proponen  realizar a los estudiantes que no presentaron una tarea o 
que obtuvieron una calificación reprobatoria en esta.   

Papel desempeñado por la red de curso en la implementación 
de las estrategias

La red de docentes del curso ha jugado un papel determinante tanto 
el rediseño del curso a mediados del año 2022 como en la ejecución 
de las nuevas guías académicas en el periodo 16-4 del año en men-
ción. En este sentido es importante  destacar los siguientes aspectos 
que han servido de insumo para la generación del cambio en la forma 
de evaluar a los estudiantes en la versión actual del curso: 

- Las reflexiones generadas al interior de la red de curso compuesta 
por director y tutores sobre las necesidades de los estudiantes, y las 
dificultades presentadas en el desarrollo de las actividades del curso 
en períodos académicos anteriores. 

 

- El análisis y/o diseño del recurso a implementar para mejorar los 
procesos de enseñanza y de aprendizaje. 

 

- La evaluación de la aplicación de las nuevas guías académicas y de 
las estrategias efectuadas para la orientación y acompañamiento a 
los estudiantes.  

Es importante también resaltar que el contenido de las actividades 
propuestas en las guías académicas bajo la estrategia implementada 
en el curso Procesos Industriales en el periodo 16-4 2022 han facili-
tado que los estudiantes generen de forma colaborativa productos de 
investigación en donde se contextualizan las temáticas estudiadas en 
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empresas del sector industrial colombiano, operando en escenarios 
de sustentabilidad y competitividad global. 

Asimismo han fomentado la investigación formativa como un medio 
para aprender, desarrollando habilidades blandas como el trabajo en 
equipo, la atención a los detalles, la organización, la gestión del tiem-
po, el pensamiento crítico y el respeto por la propiedad intelectual y 
los derechos de autor. 

También han motivado a los estudiantes a modificar sus metodologías 
de estudio, a realizar actividades de investigación formal que poten-
cian su comprensión del contenido teórico de cada unidad que com-
pone el curso, generándose con todo esto nuevas formas de incorpo-
rar la investigación formativa al quehacer del estudiante en la UNAD. 

  

Valoración de impactos desde los ejes temáticos  

Los impactos de la estrategia de mejora puesta en ejecución en el 
curso procesos industriales a partir del periodo 16-4 2022 (perio-
do vigente al momento de la elaboración del presente documento) 
se categorizan como impactos obtenidos hasta la segunda actividad 
académica calificada (Tarea 1) e impactos esperados que generen los 
resultados al finalizar el periodo académico vigente. 

 

Impactos obtenidos en el desarrollo del curso hasta el momento. Es-
tos impactos se evidencian en dos aspectos:   

1. La buena disposición del estudiante hacia la correcta citación bi-
bliográfica en los trabajos académicos que realiza, respetando los 
derechos de autor. Esto se cuantifica como el número de trabajos 
evaluados en la segunda actividad académica calificada del curso que 
presentan un porcentaje de coincidencias menores al 30%, según 
medición del software Turnitin. Los resultados de la tarea 1 en rela-
ción con la medición de coincidencias por grupo se muestran a conti-
nuación: 
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 Tabla 1 % de coincidencias según Turnitin Tarea 1

 
Según los datos de la tabla anterior dos de cada tres documentos 
(Working Papers) subidos en el entorno de evaluación del curso en la 
tarea 1 presentaron un porcentaje de coincidencias por debajo del 
30% (según el software Turnitin). Lo anterior demuestra una actitud 
positiva de los estudiantes hacia la cultura de la originalidad, enten-
dida esta como “la realización de escritos, recursos educativos o prác-
ticas académicas que no son espejos, imitación o copia de otra”. (VI-
MEP, 2017).  

Cabe anotar que aunque los resultados son positivos en cuanto a la 
medición en términos de índice de plagio de los documentos de in-
vestigación presentados por los grupos colaborativos del curso para la 
actividad académica evaluada (tarea 1) existe un 30.8% de los gru-
pos que entregaron un documento con índice de coincidencia entre el 
31 y 50%, lo que indica que pese a que ha habido un gran esfuerzo 
por parte de los docentes de orientar a los grupos de trabajo en lo 
referente al desarrollo adecuado de la metodología de elaboración 
del documento requerido en las guía académica de la tarea objeto de 



556

análisis en este documento, aún persiste en una parte de los estu-
diantes del curso la tendencia a no citar las fuentes de consulta o ha-
cerlo de forma incorrecta, lo que le plantea un reto a los docentes en 
lo que resta del período de reducir al máximo el número de trabajos 
recibidos con altos porcentajes de coincidencia.   

2. La calidad de los productos académicos presentados por los estu-
diantes del curso, en términos del cumplimiento de los requerimien-
tos de la rúbrica de evaluación de la guía académica y la calidad del 
contenido: Esto se cuantifica como el número de trabajos con califi-
cación por encima del 95% de la puntuación total establecida para la 
actividad académica y que podrían ser candidatos a postularse para 
publicación en medios escritos de tipo académico.  Teniendo en cuen-
ta las anteriores consideraciones, para el caso específico de la segun-
da actividad académica del curso (tarea 1), los docentes valoraron 
seis (6) Working Papers que cumplen con las condiciones expuestas. 
Se proyecta que esta cifra tenga un comportamiento ascendente para 
los documentos de investigación que se evalúen para las tareas 2. 3 
y la Post-tarea.   

Impactos esperados que generen los resultados del curso al finalizar 
el periodo académico: Se tiene como expectativa por parte de la red 
del curso que al finalizar el periodo 16-4 2022, se hayan generado 
por parte de los estudiantes al menos veinticuatro (24) documentos 
de investigación que cumplan los requerimientos mínimos de calidad 
para ser postulados para publicación en la revista ECBTI WORKING 
PAPERS. 

Los impactos anteriormente descritos de la experiencia desarrollada 
en el curso Procesos Industriales contribuyen al cumplimiento de tres 
de las seis responsabilidades sustantivas de la UNAD: La investiga-
ción, la formación como acción pedagógica sistemática y la innova-
ción. Hay que resaltar que la investigación en sus diferentes formas 
(formativa, disciplinar, interdisciplinar…) en articulación con la acción 
pedagógica sistemática juegan un papel fundamental dentro de las 
responsabilidades mencionadas. (UNAD, 2011).  
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RESUMEN
Las prácticas profesionales del programa de administración en salud 
se han desarrollado mediante procesos de reingeniería didácticos y 
pedagógicos propios del desarrollo disciplinar y que de manera deter-
minante se vieron influidos por las fases de la contingencia sanitaria 
que derivo el COVID 19, esta situación se analiza en tres grandes 
escenarios: prepandémicos, transpandémicos y pospandémicos; ya 
que el impacto de la pandemia fue determinante en la planeación, 
programación y desarrollo de estas prácticas antes, durante y des-
pués de su ocurrencia. 

Al comprender cada uno de los elementos didácticos y pedagógicos 
que han implementado en el desarrollo de las prácticas profesionales 
de administración en salud permiten identificar alternativas y estrate-
gias que permiten la mejora permanente de las prácticas dentro del 
marco de la establecido en el documento maestro del programa y con 
el logro del desarrollo de las competencias y logro de los resultados 
de aprendizaje necesarios para el desempeño del profesional en ad-
ministración en salud. 
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Evolución de los efectivos, práctica, aprendizaje activo, trabajos prác-
ticos, educación sanitaria, pandemia, política educacional.

ABSTRACT
Professional practices of health administration program at UNAD have 
been developed through didactic and pedagogical reengineering pro-
cesses that were decisively influenced by the pandemic. This paper 
analyzes three large scenarios: pre-pandemic, trans-pandemic and 
post-pandemic phases. The impact of the pandemic was decisive in 
planning, programming and development of these practices before, 
during and after its occurrence. 

Understand each of the didactic and pedagogical elements that have 
been implemented in the development of professional practices in 
health administration, allow the identification of alternatives and 
strategies that allow the permanent improvement of practices within 
the framework established in the master document of the program 
and with the achievement of the development of competencies and 
achievement of the learning results necessary for the performance of 
the professional in health administration.

Keywords

Enrolment trends, practical work, Activity learning, Pandemics, Health 
Education, Educational policy.

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA PEDAGOGICA 
INNOVADORA
Evolución pedagógica y Didáctica de la Práctica Profesional de 
Administración en Salud de la UNAD

Para el desarrollo de las Prácticas Profesionales de Administración en 
Salud se establece una interacción entre supervisores, coordinadores 
de área, jefes de educación médica de los escenarios de práctica, 
estudiantes, y docentes de la universidad para la implementación del 
proceso formativo, sumado a esto existen otros factores que inciden 
tales como:ubicación geográfica del estudiante, horarios, capacidad 
instalada de los escenarios de práctica, plan de prácticas formativas, 
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entre otros, que son determinantes para el desarrollo de la misma, de 
modo que finalmente se constituye un universo en el que se gestiona 
una práctica profesional en respuesta a condiciones establecidas por 
el escenario de práctica, los factores propios de los estudiantes desde 
la esfera social y laboral como elementos que pueden interferir en el 
desarrollo de su práctica y en la adquisición de las competencias y por 
supuesto en el logro de los resultados de aprendizaje. 

Descrito el entorno, es necesario hacer referencia a los contenidos 
temáticos que determinan la carta de navegación del curso y que se 
encuentran descritos en la Tabla 1, los cuales se distribuyen en tres 
cursos de práctica profesional y se integran en los planes de prácticas 
formativas para el desarrollo disciplinar y a su vez representan un 
protagonismo relevante en esta interacción toda vez que estos son 
los elementos que determinan la planeación y programación de las 
prácticas.

Este entorno se vio impactado significativamente dada la llegada de 
la Pandemia por COVID-19, lo que resultó en la afección y ruptura de 
la interacción descrita dadas las condiciones de aislamiento preven-
tivo que resultaron en el cierre de los escenarios de práctica para los 
estudiantes del programa.

Tabla 1. Contenidos Temáticos Prácticas Profesionales Administra-
ción en Salud

Frente a la situación de incertidumbre e interrupción surge una opor-
tunidad al tratar de responder al reto del desarrollo académico de las 
prácticas en un escenario diferente al presencial pero que a su vez 
garantizara la calidad y adquisición de las competencias y resultados 
de aprendizaje planteados en el plan de estudios del programa, dadas 
estas consideraciones surgen la acciones y puesta marcha de estrate-
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gias que permitieron de manera ininterrumpida la oferta de las prac-
ticas del programa, a continuación se describe la experiencia desde 
los escenarios en el marco de la emergencia sanitaria:

La Etapa Pre-Pandémica

Las prácticas profesionales del programa de administración en salud 
fueron concebidas en el marco del clásico modelo definido por un 
contexto normativo vigente, bajo el cual la relación existente entre 
el escenario de práctica y la Universidad motivada por el objeto de 
favorecer el desarrollo de unas prácticas formativas de un programa 
académico, debe estar amparada y regulada por un convenio cuya ra-
zón fundamental sea este objeto y a partir de este se definan las res-
pectivas clausulas y obligaciones que aplicaran para cada uno de los 
actores descritos. Aunado a esto, estás prácticas se desarrollan bajo 
la estrategia de aprendizaje situado, la cual según Barriga (2003) se 
entiende como 

La construcción del conocimiento en contextos reales, en el desarro-
llo de las capacidades reflexivas, críticas y en el pensamiento de alto 
nivel, así como en la participación en las prácticas sociales auténticas 
de la comunidadpara la formación de profesionales en salud toda vez 
que estos plantean escenarios reales.

Desde este contexto, no es posible concebir que un estudiante asista 
a un escenario de práctica sin que previamente se hubiese gestiona-
do el respectivo convenio que ampare el desarrollo de estas, es aquí 
donde se termina de configurar una de las primeras acciones que 
se debían dar para el desarrollo de las prácticas, la cual consistía en 
presentar los planes de trabajo  que contienen las temáticas, compe-
tencias y resultados de aprendizaje y su articulación con los procesos 
administrativos que se desarrollan en las entidades e instituciones 
que hacen parte del sistema de salud colombiano. Esto teniendo en 
cuenta que autores como Cuadrado, Et. al (2020) consideran:

Imprescindible partir de una relación amigable entre la universidad y 
la empresa (Hirmas y Cortés, 2015), que se inicia a través de la firma 
de convenios de colaboración en los que se integra la planificación y 
puesta en marcha de proyectos de investigación e innovación educati-
va, así como de variados programas de formación, facilitando, en este 
caso, el desarrollo de la estancia práctica de los/as estudiantes en los 
centros colaboradores.

Además de esto, los escenarios cuentan con una capacidad instalada 
para la recepción de los estudiantes, así como unos horarios para 



563

realizar la práctica y el correspondiente seguimiento a la gestión que 
concluye en la firma y legalización del convenio. Posterior a la suscrip-
ción del convenio, se realiza una segunda acción que consiste en con-
certar con el estudiante las fechas y horarios para realizar la práctica 
profesional, esta concertación ha sido una característica bien definida 
y particular para las prácticas profesionales, pues siempre ha existido 
la problemática determinada por la postura del estudiante respecto a 
su ubicación geográfica, horarios, obligaciones laborales con relación  
a lo define el escenario de práctica respecto a los horarios que ofre-
cen para el desarrollo de las mismas, en ambos casos, los horarios de 
estos actores presentan un alto grado de similitud, razón por la cual, 
bajo este modelo clásico se debía enfrentar y solventar esta dificultad 
de modo que el estudiante logrará realizar su práctica, evitando así el 
aplazamiento del curso o la deserción del estudiante.

De acuerdo con los registros del proceso de preinscripción de las 
prácticas profesionales, entre el mes de noviembre de 2019 y febrero 
de 2022, se contó con una participación de 280 estudiantes en este 
proceso, de los cuales el 19,6% solicitaron realizar sus prácticas pro-
fesionales en jornadas de fines de semana, esto con el propósito de 
evitar interferir con su jornada laboral. El grafico 1 permite identificar 
como el 54,8% de los estudiantes se concentraban en ciudades prin-
cipales o intermedias del territorio colombiano, la población restante 
se encontraba dispersa en diferentes municipios del país.

La programación de la práctica profesional para estos estudiantes se 
tornó compleja en la medida que era relevante identificar su ubicación 
geográfica y los convenios con los que se contaba en la zona, además 
que se debía contemplar que los únicos contenidos temáticos que 
eran factibles de desarrollar en los horarios propuestos por parte del 
estudiante correspondían a facturación de servicios de salud y admi-
sión de pacientes, estos para la práctica profesional I, en el caso de 
la práctica profesional II, la única temática factible de abordar en un 
fin de semana es la referencia y contrarreferencia de pacientes, para 
la práctica profesional III, ninguna de sus contenidos temáticos se 
puede abordar los fines de semana.

Además de la limitante de horarios por parte del escenario de prácti-
ca, cuya justificación principal se da a razón que no es posible contar 
con el coordinador o jefe de área en un fin de semana para supervisar 
la práctica, también se encuentra el número de cupos disponible en 
función de los puestos de trabajo disponibles para estudiantes.

Gráfico 1. Distribución de la población de estudiantes en ciudades 
principales y/o intermedias del territorio colombiano entre noviembre 
de 2019 y febrero de 2020.



564

Pese a todo los elementos descritos anteriormente, finalmente, me-
diante la concertación y propuestas metodológicas consistentes en el 
desarrollo de actividades propias de estos contenidos temáticos fue 
posible ubicar la totalidad de estudiantes en sus respectivos escena-
rios de práctica. También se hizo énfasis en el estudiante respecto a 
la disponibilidad en materia de cupos y horarios por parte de estos 
escenarios, logrando que a través de acuerdos con el estudiante, se 
lograrán pactar horarios para el desarrollo de las prácticas, para lo 
cual también se articularon estrategias de flexibilización respecto a la 
sustentación y entrega de informes entre otras actividades por parte 
del estudiante como parte de los insumos para evaluar y otorgar la ca-
lificación final de la práctica profesional. Otra estrategia que se sumó 
fue acudir a actas de recalificación, esto a razón que todas las limitan-
tes descritas derivaron en que algunos estudiantes no alcanzarán a 
culminar sus prácticas profesionales dentro del periodo académico y, 
por ende, al culminar este periodo la práctica profesional que cursaba 
el estudiante aparecía reprobada. Estas acciones se dieron dentro del 
marco de la evaluación de las prácticas profesionales, para lo cual es 
relevante comprender que esta se comprende como “un sistema de 
evaluación integral que permite valorar aspectos actitudinales, forta-
lezas, dificultades, establecimiento de metas y, finalmente, el logro 
de objetivos del estudiante en las prácticas.” (Marin, Et. al, 2019).
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La Etapa Trans-Pandémica

Esta etapa significó un reto que marcó un hito para el desarrollo de 
las prácticas profesionales de administración en salud toda vez que 
se requería del estudio de alternativas, propuestas innovadoras y la 
inclusión de las TIC’S que favorecieran la puesta en marcha de un 
escenario que permitiera el desarrollo de estas.

En esta etapa se hizo necesario contemplar tal como lo describe 
Juárez Et. al (2020):

La relación entre formación académica (disposiciones en contra o a 
favor de una vocación, oficio, ciencia o tecnología), profesional (capa-
citación y adiestramiento) y laboral (innovación y em-prendimiento) 
ha sido establecida a partir de la gestión, producción y transferencia 
del conocimiento mediante tecnologías, dispositivos y redes electró-
nicas. De este modo, las redes formadoras profesionales, entendidas 
como grupos internautas para la actualización y especialización de 
datos, información, técnicas o conocimiento, emerge como un tema 
central en la agenda educativa y laboral, pero desarrollada a partir de 
los medios de comunicación.

La metodología, resultados e impacto de esta estrategia se encuen-
tran descritos en el Eje Temático Mediación Pedagógica y Pertinencia 
de los Aprendizajes para la Calidad Educativa en la UNAD, el cual 
esta detallado en el documento correspondiente a las memorias del 
Segundo Coloquio Unadista en Educación a Distancia y Virtual Calidad 
Educativa en la UNAD: Trayectorias, Pertinencia y Prospectiva. 

Si bien este documento realiza una descripción de la intervención in-
mediata a la ocurrencia de la Pandemia por COVID-19, cabe destacar 
que esta estrategia se prolongó durante la vigencia del año 2021, 
favoreciendo así a 718 estudiantes cuya distribución se describe en 
el grafico 2 según los periodos académicos ofertados durante esta 
vigencia.
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Gráfico 2. Distribución de estudiantes en las Prácticas Profesionales 
en la Etapa Trans-Pandémica, vigencia 2021.

La Etapa Pos-Pandémica

Esta etapa trajo consigo un escenario de reactivación de la presen-
cialidad en las prácticas profesionales, dentro de la cual, nuevamente 
han resurgido las problemáticas relacionadas con los horarios para el 
desarrollo de las prácticas profesionales por parte de los estudiantes, 
así como los horarios y cupos disponibles ofrecidos por los escenarios 
de prácticas. Esta problemática merece un reconocimiento relevante 
toda vez que lo concerniente al horario de los estudiantes tiene una 
relación estrecha con la jornada laboral del estudiante, llevando a 
que este se tenga que enfrentar a un escenario en el que, si no le es 
posible realizar la práctica profesional en los horarios dispuestos por 
los escenarios de práctica, deba aplazar su práctica o renunciar a su 
empleo.

Esta misma problemática ha derivado en solicitudes de estudiantes 
que corresponden a encontrar alternativas que les permitan realizar 
sus prácticas en horarios diferentes a los de su jornada laboral.

Dado esto, entendiendo que:

Las prácticas deben proporcionar al alumnado una visión global de su 
futura actividad profesional, así como de los diferentes ámbitos don-
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de la van a desarrollar, convirtiéndose en un medio para integrar al 
alumnado en un marco de aprendizaje real y donde va a desempeñar 
de un rol profesional” (Gallardo, Et. al, 2020).

Junto con la comprensión de la problemática previamente descrita, se 
diseña una reingeniería desde lo didáctico y pedagógico para la ejecu-
ción de las prácticas, mediante un plan que permita que 

el estudiante desarrolle su práctica profesional, favoreciendo la inte-
racción con el escenario de práctica sin que tenga que estar presen-
cialmente y de manera permanentemente en dicho escenario. 

Esta reingeniería parte del establecimiento de seis fases que se des-
criben a continuación:

Fase 1: Identificación de la plataforma estratégica del escenario de 
práctica, esta fase se realizará mediante el acceso a los portales web 
Institucionales de los escenarios de práctica.

Fase 2: Reconocimiento de los procesos y áreas que hacen parte de 
cada una de las áreas de práctica del estudiante, esta fase se reali-
zará mediante la visita guiada por el supervisor designado por el es-
cenario de práctica. Los procesos y áreas que se reconocerán en esta 
visita estarán definidos por los contenidos temáticos de cada una de 
las prácticas profesionales.

Fase 3: Elaboración de instrumento de evaluación de desempeño de 
los procesos, esta actividad no requiere que el estudiante tenga pre-
sencia permanente en el escenario de práctica y el instrumento estará 
elaborado a partir del reconocimiento realizado en la Fase 2.

Fase 4: Aplicación del Instrumento de Evaluación, para lo cual se pro-
gramará una segunda visita para cada proceso descrito en la Fase 1, 
en la cual el estudiante aplicará el instrumento diseñado y recolectará 
los correspondientes resultados.

Fase 5: Análisis de los resultados del instrumento y de la información 
recolectada, elaboración de propuestas y acciones de mejora.

Fase 6: Sesión final donde el estudiante socializará ante el escenario 
de práctica el análisis de los resultados obtenidos y explicará su pro-
puesta de acciones de mejora.

De esta forma se plantea un ejercicio que contribuye en mayor me-
dida al perfil del egresado de administración en salud puesto que su 
enfoque está dado en el reconocimiento de procesos y elaboración de 
una propuesta de mejora en el contexto de la prestación de los servi-
cios de salud fortalece sus competencias en la planeación, gestión y 
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control de procesos y recursos en diferentes niveles del sector salud, 
según Pavón y Gogeascoechea (2004):

La administración en los sistemas de salud requiere un conjunto de 
conocimientos, habilidades y técnicas con base en un equilibrio armó-
nico que proporcione la preparación suficiente al directivo y le permita 
llevar a cabo una secuencia de acciones para alcanzar objetivos de-
terminados en la solución de problemas prioritarios. Un administrador 
en salud debe tener una visión holística e integral del sistema; por 
ello, su visión y quehacer rebasa la administración de una clínica, 
hospital, unidad médica o centro de salud; debe ser capaz del diseño 
(planeación), desarrollo (operación), sistematización (orden y regis-
tro), evaluación y retroalimentación (análisis y reorientación de ac-
ciones y metas) de los planes y programas de trabajo de los mismos.

A partir de esta reflexión y en coherencia con la promesa de valor 
definida en el perfil del egresado, se busca llevar las prácticas profe-
sionales a este ejercicio en el que más allá de cumplir con un deter-
minado número de horas, en actividades que rayan con el límite de 
lo netamente operativo, el estudiante logre consolidar un perfil que 
responda de manera contundente con la gestión y organización de los 
servicios de salud, esto se articula coherentemente con la evolución 
de del Modelo Pedagógico Unadista, frente a la constante necesidad 
de la reinvención didáctica y pedagógica para favorecer los espacios 
de aprendizaje de manera permanente y varias vías, no solo apren-
den los estudiantes, también lo hacen los docentes y los escenarios 
de practica al flexibilizar las estrategias al movilizar los espacios de 
interacción y al validar las diversificación de las estrategias de apren-
dizaje con el único fin de lograr el desarrollo de competencias disci-
plinares y profesionales que favorecen al desarrollo y la salud de los 
y las colombianas ratificando una vez más el impacto social del pro-
grama y la universidad. 
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RESUMEN
En este artículo se presenta la trascendencia y alcance de las acciones 
solidarias que fueron desarrolladas por los estudiantes Prestadores 
del Servicio Social Unadista- SISSU de la Universidad Nacional Abier-
ta y a Distancia UNAD de la Zona Sur. 

El SISSU es concebido como un espacio de apertura de pensamiento 
que busca reflexionar e interiorizar conceptos fundamentales para 
entender la realidad regional, de tal manera que se logre incidir en 
la transformación exigida, a partir de una educación con pertinencia, 
que responde al reto de la responsabilidad social. En este sentido, 
la implementación del SISSU es una estrategia institucional a través 
de la cual los diferentes estamentos interactúan con la comunidad 
en el marco del liderazgo transformador como esencia misional de la 
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Universidad, según Moreno et al. (s.f) con esta estrategia, la UNAD 
asume y concreta el Proyecto Académico Pedagógico Solidario –PAPS- 
en sus componentes -Regional Comunitario y Económico Productivo- 
para aportar al cumplimiento efectivo de sus seis (6) responsabili-
dades sustantivas, posibilitando desde las escuelas y sus diferentes 
programas, la generación de acciones estratégicas y sistemáticas que 
promuevan la solidaridad, interdisciplinariedad y la interacción comu-
nitaria. Estas acciones solidarias constituyen aportes significativos al 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) y al análisis del foco te-
rritorial de la UNAD.

Palabras clave

Cambio social, calidad de vida, participación social, interacción social, 
responsabilidad social, comunidad, liderazgo. 

ABSTRACT
This article presents the importance and scope of the solidarity actions 
that were developed by the student Providers of the Unadista-SISSU 
Social Service of the UNAD National Open and Distance University of 
the South Zone.

The SISSU is conceived as a space for open thinking that seeks to re-
flect and internalize fundamental concepts to understand the regional 
reality, in a way that the required transformation is achieved, based 
on an education with relevance, which responds to the challenge of 
social responsability. In this sense, the implementation of SISSU is an 
institutional strategy through which the different levels interact with 
the community within the framework of transformative leadership as 
the missionary essence of the University, according to Moreno et al. 
(s.f) With this strategy, the UNAD assumes and specifies the Solidar-
ity Academic Pedagogical Project -PAPS- in its components -Commu-
nity Regional and Productive Economic- to contribute to the effective 
fulfillment of its six (6) substantive responsibilities, enabling schools 
and their different programs, the generation of strategic and system-
atic actions that promote solidarity, interdisciplinarity and community 
interaction.

These solidarity actions constitute significant contributions to the ful-
fillment of the Sustainable Development Goals (SDG) of the United 
Nations Organization (UN) and to the analysis of the territorial focus 
of UNAD.
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INTRODUCCIÓN
La Prestación del Servicio Social Unadista es una estrategia de pro-
yección social que orienta su trabajo en el desarrollo de competencias 
solidarias, que llevan al conocimiento, reconocimiento y sensibilidad 
de la realidad social, desde la perspectiva económica, política y cul-
tural para responder a las necesidades de la comunidad (Rodríguez 
y Ramón, 2012). A partir de esta definición y teniendo en cuenta el 
accionar misional de nuestra universidad, desde los diferentes CEAD, 
UDR y CCAV de la Zona Sur se ha orientado el curso Cátedra Social 
Solidaria y Región del Servicio Social Unadista, en el cual los estu-
diantes reciben una formación teórica durante la primera fase del 
curso académico, que le permite identificar acciones solidarias en sus 
territorios para reconocer el aporte que cada acción le hace a los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible ODS en sus comunidades.

La estrategia pedagógica; Prestación del Servicio Social Unadista, se 
enfoca en la contextualización e identificación del concepto “acción 
solidaria”, el cual puede considerarse difuso o impreciso, ya que fre-
cuentemente este concepto es relacionado con programas guberna-
mentales, programas misionales, actividades de responsabilidad so-
cial, donaciones y ayudas humanitarias. Por ello, Vargas-Machuca, 
2005 “la solidaridad suele asociarse con la filantropía, con la caridad, 
con el altruismo y con la fraternidad entre los seres humanos (p. 
311). En la UNAD, se busca resaltar la definición de la acción soli-
daria, desde una mirada comunitaria que nace a partir del proce-
so comunicativo que es desarrollado por un grupo de personas que 
trabajan motivadas por un sentimiento de cooperación con el fin de 
buscar la transformación de su entorno y mejorar su calidad de vida, 
mediante el liderazgo transformador de sus habitantes. 

Una vez identificado el concepto de acción solidaria , los estudiantes 
tienen las bases para realizar el diagnóstico solidario y la planificación 
de su acción solidaria para favorecer las actuaciones comunitarias y 
las necesidades propias del territorio, seguidamente, los estudiantes 
desarrollan acciones en conjunto con sus comunidades de acuerdo 
con las temáticas que fueron asignadas por escuela y el objeto de las 
cuatro líneas del enfoque territorial OIR (social, ambiental, productiva 
y tecnológica).

Las acciones solidarias juegan un papel importante en la sociedad, 



573

porque permiten el buen desarrollo de las comunidades y ayudan a 
combatir las dificultades propias de cada individuo o colectividad ya 
que la acción solidaria según González (2020) se refiere al conjunto 
de hechos voluntarios y organizados de una comunidad, que a partir 
de la acción comunicativa buscan transformar una realidad en pro del 
beneficio social y el desarrollo comunitario (P. 4).

Esta estrategia que dinamiza la dimensión de e-comunidad, ha lo-
grado promover en los estudiantes prestadores del Servicio Social 
Unadista, un ejercicio que se reconoce como una “acción solidaria” 
que transciende en el actuar del común de las personas, pues exige  
la lectura de las realidades sociales desde la participación autónoma, 
libre, crítica y creativa de cada integrante en las comunidades en don-
de el estudiante se involucra, generan un conjunto de actividades que 
permiten la renovación permanente de sus procesos de autogestión 
formativa, transformación productiva y de cambio sociocultural que 
coadyuva a consolidar el desarrollo comunitario de los territorios.

Las acciones solidarias abordadas en la ZSUR fueron trabajadas des-
de 7 temáticas correspondientes a cada una de las escuelas, estas 
son: Cultura de la ilegalidad en el desarrollo territorial, Uso de las 
Tecnologías en adultos mayores, Gestión ambiental para un desarro-
llo humano sustentable, La lectura recreativa en colegios públicos y 
privados como indicador de la dimensión del bienestar físico como 
calidad de vida, Prevención de enfermedades por consumo de agua 
de fuentes hídricas contaminadas, Prevención del riesgo en sostenibi-
lidad ambiental en el sector rural, y Herramientas para potencializar 
los emprendimientos para el desarrollo agro y comunitario.

Respecto a la temática de “Gestión ambiental para el desarrollo huma-
no sustentable”, cabe mencionar que se desplegaron varias acciones 
solidarias que tuvieron como propósito establecer herramientas para 
mejorar la calidad de vida de los habitantes, por medio de la con-
cientización ambiental y la protección de los recursos naturales, así 
como también la -Prevención de enfermedades por consumo de agua 
de fuentes hídricas contaminadas- Por otra parte, en lo concerniente 
con las tecnologías la temática se trabajó con adultos mayores (Uso 
de las Tecnologías en adultos mayores). Según Aguirre (2021) uno de 
los mayores beneficios de los usos de las tecnologías de comunicación 
e información proporcionan a las personas de mayor edad es que los 
ayuda a superar el miedo a la soledad y el aislamiento. Así las cosas, 
esta es una de las razones principales por las que estas acciones so-
lidarias se constituyen como significativas, puesto que promueven la 
apropiación de la tecnología en aras de garantizar el bienestar y la 
autonomía de este grupo poblacional.

De acuerdo con Gómez-Vela & Sabeh (2000) la calidad de vida es 
“la satisfacción experimentada por la persona con sus condiciones 
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vitales”. En este sentido, hay que resaltar que, dentro de las acciones 
solidarias, se trabajó también la temática de la lectura como indicador 
de la dimensión del bienestar físico y calidad de vida-, específica-
mente con población estudiantil.  A propósito de ello hay que resaltar 
que la lectura recreativa es un ejercicio de intercambio social que 
representa el desarrollo de un individuo en pro de su calidad de vida. 
Blanco (2002).

Metodología

Los estudiantes desarrollan las acciones solidarias y demás activida-
des de la cátedra SISSU, bajo la orientación de docentes especiali-
zados, en el marco de la premisa de la transformación y el mejora-
miento de la calidad de vida de las comunidades, y la contribución a 
la construcción de una sociedad más justa. 

En esta misma línea, es bien sabido por la comunidad educativa que 
la academia posee un adeudo social que busca amortizar con la Pres-
tación del Servicio Social Unadista- SISSU y los conocimientos de los 
estudiantes que se ponen al servicio de las necesidades de las comu-
nidades. Para esto, la estrategia se implementa a través de diferentes 
fases y acciones con el fin de potencializar su compromiso ético y 
social.

Diagrama 1. Fases de la Cátedra Social Solidaria y Cátedra Región
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Como se habrá visto en el diagrama anterior, el Servicio Social Una-
dista, durante este año realizó sus acciones solidarias de manera 
virtual dado que la Universidad adoptó las normas emitidas a nivel 
nacional en el marco de la pandemia por COVID 19, las cuales impe-
dían el desarrollo de actividades de manera presencial. La virtualidad 
facilitó la conexión con las comunidades y a través de diferentes he-
rramientas e instrumentos se logró recolectar información importante 
sobre el territorio y generar acciones en favor de estas. Logrando así 
materializar la interrelación de las acciones solidarias con los 17 ob-
jetivos de desarrollo sostenible ODS 2030 propuesto para Colombia”. 
La UNAD asume con firme voluntad su responsabilidad para aportar 
a la visión transformadora hacia la sostenibilidad económica, social, 
cultura, tecnológica y ambiental mediante estrategias de acción des-
de su quehacer educativo en el marco de la solidaridad en respuesta 
a la invitación de la Asamblea General de las Naciones Unidas para la 
creación de sociedades inclusivas y justas, al servicio de las personas 
de hoy y de futuras generaciones (Naciones Unidas y CEPAL, 2016).”

Al recolectar la información, se propuso un plan de acción con el prin-
cipal objetivo a abordar en la comunidad, considerado un documento 
vital en la planeación, atendiendo a las necesidades, problemáticas, 
fenómenos y realidades identificadas en el diagnóstico solidario, con-
forme a lo exponen González y Albus (2020). Así, los estudiantes 
optaron por capacitar, sensibilizar, enseñar, incentivar, instruir, a tra-
vés de recursos digitales como infografías, presentaciones dinámicas, 
talleres en línea, videos, Podcast, etc. Luego de este diseño, se pasó 
a ejecutar el plan y compartirlo con las comunidades abordadas, de 
forma virtual, para lo cual se utilizó el Twitter para socializar los pro-
ductos finales, todo orientado bajo los lineamientos del docente SIS-
SU y la aprobación de los recursos educativos digitales.
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Tabla 1: Temáticas por escuelas

Fuente: Campus UNAD

Resultados

A continuación, se relacionan la cantidad de acciones solidarias rea-
lizadas por los estudiantes de cada una de las escuelas en la Zona 
Sur. Cabe mencionar que los datos se encuentran discriminados por 
periodo y año.

Así mismo, es menester mencionar que cada acción solidaria tuvo un 
gran alcance e impacto en personas de las comunidades, estas cifras 
también se evidencian en las siguientes tablas:
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Discusión

La Prestación del Servicio Social Unadista es un escenario donde 
se espera que el estudiante se reconozca dentro de un proceso de 
aprendizaje, que se encuentra enmarcado por el desarrollo de com-
petencias solidarias, orientado al fortalecimiento del quehacer profe-
sional, así como a la apropiación de la acción solidaria como aporte 
a la transformación social. Ello también tiene como fin incentivar al 
estudiante a desarrollar un pensamiento crítico y constructivo que 
promueva el liderazgo transformador hacia la reconstrucción de teji-
do social aportando paralelamente al alcance de los 17 objetivos del 
desarrollo sostenible. 

Teniendo en cuenta los resultados de las acciones solidarias realiza-
das en la Zona Sur en los periodos 1604/1605 del 2021 y 1601/1602 
del 2022 se puede observar el gran impacto que éstas generan en las 
comunidades, mediante su implementación, se reconoce la relación 
de causa y efecto con una determinada acción o proyecto y el impac-
to causado; es así como en un tiempo determinado se producen los 
efectos positivos de una acción y es allí cuando hablamos de los  im-
pactos generados en la comunidad;  igualmente como expone Menou 
(1993) “El concepto de impacto se entiende desde dos perspectivas, 
una de las cuales se refiere a los efectos que tienen distintos tipos de 
proyectos que apoyan el desarrollo de las actividades de información. 
La otra perspectiva se refiere a los resultados del uso de la informa-
ción en la solución de los problemas fundamentales del desarrollo, 
como satisfacción de las necesidades básicas, crecimiento económi-
co, protección del medio ambiente, modernización del sector público, 
reducción de la mortalidad y, específicamente, en los terrenos edu-
cacional, profesional, social, cultural”, por consiguiente, es preciso 
mencionar que la catedra social solidaria (CSS) aporta a cada una de 
estas líneas de acción, inicialmente identificando las problemáticas 
existentes y de  manera colateral se reconocen las oportunidades con 
las que cuenta la comunidad para su transformación social.

En definitiva, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD le 
apuesta al trabajo en comunidad, en busca de promover la interdis-
ciplinariedad, la transversalidad y la participación ciudadana/comu-
nitaria, considerándose de suma relevancia para la formación tanto 
humana, como académica y profesional de los estudiantes y prac-
ticantes con el fin de contribuir a la proyección social, al desarrollo 
regional y a la acción comunitaria.
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CONCLUSIONES
La Acción Solidaria para el liderazgo transformador, siempre será la 
base del Liderazgo Unadista, que encarna el pensamiento, los valo-
res y los ideales institucionales proyectados hacia las comunidades, 
generando acciones pertinentes para el desarrollo sostenible y sus-
tentable de los territorios y microterritorios para construir más UNAD, 
más País.

El Sistema de Servicio Social Unadista SISSU, es un espacio donde 
los estudiantes y practicantes promueven el reconocimiento de las 
dinámicas comunitarias de su contexto a partir de la interacción y 
el reconocimiento recíproco, encaminado a la transformación de sus 
contextos territoriales.

Las redes del OIR son aliados fundamentales para los estudiantes 
puesto que permite la participación de proyectos en desarrollo de 
transformación social y el reconocimiento de la conceptualización de 
acción solidaria por medio de estos.

En cuanto a los estudiantes, es menester destacar que esta es una 
nueva forma de educación donde los conocimientos y habilidades so-
ciales e interpersonales de fomentan de manera articulada, con el fin 
de que los estudiantes se conviertan en sujetos sociales activos a tra-
vés de esta estrategia pedagógica, la cual posibilita al cambio social y 
aporta a los 17 objetivos de desarrollo sostenible ODS.
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RESUMEN
Dentro de los procesos de gestión y apropiación del conocimiento en 
la UNAD, el aprendizaje autónomo juega un rol fundamental que re-
quiere de los e-estudiantes el desarrollo de la habilidad de aprender a 
aprender teniendo en cuenta sus conocimientos previos para fomen-
tar el aprendizaje significativo e interactuar con otros a través del 
aprendizaje colaborativo. Todo esto orientado a formar profesionales 
reflexivos, críticos y que sean agentes transformadores en sus regio-
nes, lo que implica que transfieran los conocimientos que se adquie-
ren en los cursos y haya interacción con la comunidad la cual incluye 
a diversos actores, entre ellos al sector externo. 

Como apuesta innovadora, desde los cursos Diplomado de profun-
dización en pruebas de software e introducción a los metadatos del 
programa Tecnología en Desarrollo de Software de la Escuela de Cien-
cias Básicas, Tecnología e Ingeniería ECBTI de la UNAD, se ha incen-
tivado el aprendizaje dialógico mediante el cual los estudiantes tienen 
la oportunidad de escuchar, interactuar y dialogar con un invitado 
del área de desarrollo de software del sector externo, afianzando su 
aprendizaje y entendiendo cómo se aplican los conceptos que apren-
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den en sus cursos en el ejercicio de su profesión, dimensionando la 
pertinencia de su saber en el sector empresarial y afianzando así el 
aprender a aprender, que le permitirá ser un profesional en continuo 
aprendizaje, capacitándose eternamente, para enfrentar los desafíos 
del mundo empresarial y aportar así a la construcción de un mejor 
país gracias al ejercicio de su profesión.

Palabras Clave

Aprender a aprender, aprendizaje significativo, aprendizaje dialógico, 
pensamiento crítico

ABSTRACT
Within the processes of management and appropriation of knowledge 
at UNAD, autonomous learning plays a fundamental role that requires 
e-students to develop the ability to learn to learn considering their 
previous knowledge to promote meaningful learning and interact with 
others through collaborative learning. All this aimed at training re-
flective, critical professionals who are transforming agents in their 
regions, which implies that they transfer the knowledge acquired in 
the courses and interact with the community, which includes various 
actors, including the external sector.

As an innovative bet, from the Diploma courses of deepening in sof-
tware testing and introduction to metadata of the Program of Te-
chnology in Software Development of the School of Basic Sciences, 
Technology and Engineering ECBTI of the UNAD, dialogic learning has 
been encouraged through the which students have the opportunity 
to listen, interact and dialogue with a guest from the software de-
velopment area of   the external sector, strengthening their learning 
and understanding how the concepts they learn in their courses are 
applied in the exercise of their profession, sizing the relevance of his 
knowledge in the business sector and thus strengthening learning to 
learn, which will allow him to be a professional in continuous learning, 
training himself eternally, to face the challenges of the business world 
and thus contribute to the construction of a better country thanks to 
the exercise of his profession. 

Keywords

Learning to learn, meaningful learning, dialogic learning, critical thin-
king.
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DESARROLLO DE LA PONENCIA
Como seres humanos la necesidad de comunicación es fundamental y 
el diálogo como forma de comunicación es clave, pues a través de él, 
se expresan ideas, vivencias y sentimientos que fortalecen las rela-
ciones sociales y trae consigo la resolución de problemas, la genera-
ción de innovaciones y el avance de la sociedad. Como afirmaba Paulo 
Freire (1968), el diálogo “es ese encuentro de los hombres, mediati-
zados por el mundo, para pronunciarlo, es la mera relación yo-tu… es 
un acto creador”. En el tránsito de la sociedad industrial a la sociedad 
de la información, surgieron transformaciones estructurales sociales 
y la interacción entre esas estructuras y los sujetos han permeado la 
sociedad y también los sistemas educativos dando un giro a lo dialó-
gico. (Redondo-Sama, 2015) 

El papel del diálogo en el ámbito educativo es muy importante, por-
que  permite a los estudiantes el intercambio de experiencias, ideas 
y valores, fomentando así el aprendizaje colaborativo, la argumenta-
ción, el análisis, el desarrollo del pensamiento crítico, llegando a una 
construcción conjunta de saberes. En este se destaca el aprendizaje 
dialógico, en el cual la interacción y la comunicación son factores cla-
ve del aprendizaje (Aurbet, 2001). En este aprendizaje a través de 
diálogos dirigidos,  los participantes resuelven situaciones problemá-
ticas y alcanzan una comprensión más compleja del mundo.

Desde el punto de vista educativo, la interacción en la orientación 
dialógica es muy importante, pues con esas interacciones se logra un 
mejor aprendizaje; en este contexto, se puede afirmar que el conoci-
miento se crea en situaciones de interacción entre diferentes perso-
nas, que aportan experiencias, saberes y vivencias y que hacen que 
las personas transformen lo que ellos sabían antes de participar en 
el diálogo, debido a que estas interacciones  amplían el conocimiento 
(Aurbet, 2001) Aquí se aprende a través de interacciones entre igua-
les, donde el conocimiento proviene de un diálogo igualitario. Como 
afirma Paulo Freire (1968), el diálogo, que implica el pensar crítico 
permite la comunicación, sin él no hay comunicación y sin esta no hay 
verdadera educación.

El aprendizaje dialógico tiene unos principios, entre los cuales se des-
tacan el diálogo igualitario, donde todas las contribuciones son váli-
das, desarrollo de la inteligencia cultural donde se reconoce que todas 
las personas tienen capacidad de acción y reflexión, transformación 
donde la educación se convierte en un agente transformador de la 
realidad, creación de sentido que surge de las demandas y necesida-
des propias de las personas, solidaridad que fomenta las relaciones 
equilibradas y motiva a los estudiantes a participar activamente en 
el proceso de aprendizaje e igualdad de diferencias donde todas las 
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personas tienen las mismas oportunidades (Comunidades de Apren-
dizaje, 2015).  Las ventajas que trae consigo son el desarrollo del 
pensamiento crítico, el fomento del aprendizaje colaborativo, moti-
vación por parte de los estudiantes en su aprendizaje, colocación en 
contexto de los saberes de los estudiantes y reflexión de su aprendi-
zaje aplicándolo al mundo real. 

El aprendizaje dialógico se relaciona con algunas teorías como el 
aprendizaje social de Vygotski en donde se destaca que el aprendizaje 
se da en situaciones sociales significativas donde la interacción comu-
nicativa es un aspecto central en este proceso (Aurbet, 2001) y con el 
aprendizaje significativo donde los conocimientos previos que tienen 
los estudiantes  son la entrada para nuevas interacciones transfor-
madoras que través del aprendizaje dialógico permiten conseguir los 
máximos resultados en el aprendizaje. Aquí el conocimiento se crea 
y se recrea a través de un diálogo que permite alcanzar mayor com-
prensión de un aspecto de la realidad respecto a los contenidos de 
aprendizaje que se enseñan. (Aurbet, 2001). 

El aprendizaje significativo forma parte de los pilares del modelo pe-
dagógico unadista E-MPU que también incluye el aprendizaje autóno-
mo y el aprendizaje colaborativo que fomentan el aprender a apren-
der donde el estudiante se compromete a construir su conocimiento a 
partir de aprendizajes y experiencias previas.  El modelo Pedagógico 
Unadista “contribuye a la formación, la cualificación y la capacitación 
de personas éticas, emprendedoras y comprometidas con la transfor-
mación social equitativa y solidaria” (Leal, 2021).  En este sentido, el 
aprendizaje dialógico es una estrategia innovadora que permite a los 
estudiantes reflexionar sobre problemas del mundo real, su quehacer 
como futuros profesionales y su aporte a la sociedad. El dialogar con 
otros permite al estudiante poner en contexto su conocimiento y ver 
su aplicabilidad, también permite que se transforme la sociedad a 
través de la construcción significativa de significados y que el cono-
cimiento se descontextualice al enfocarse desde otros entornos co-
nectándose con el mundo real en el que viven los estudiantes. (Rou-
ra-Redondo, 2017) afianzando lo que se espera lograr con el modelo 
pedagógico unadista en el estudiante, el cual tiene que ser “un sujeto 
activo, una persona formada hacia el liderazgo y la conciencia social, 
crítica y constructiva” (Leal, 2021).  En este contexto y reflexionando 
desde el quehacer del e-mediador en el modelo pedagógico que lidera 
la acción pedagógica y “que  promueve  la  solidaridad,  el  pensa-
miento crítico y el aprendizaje significativo, colaborativo y autónomo 
en los diversos contextos y ambientes de aprendizaje“ ( Leal, 2021) 
y analizando los beneficios del aprendizaje dialógico, los docentes del 
curso Diplomado de Profundización en Pruebas de Software e Intro-
ducción a los metadatos de la Tecnología en Desarrollo de software 
vieron una oportunidad para implementarlo en sus cursos acorde a 
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dos desafíos detectados.

Problemática Resuelta

La experiencia pedagógica se aplicó en los cursos Diplomado de Pro-
fundización en pruebas de software (se ha aplicado en 4 períodos 
académicos) e Introducción a los metadatos (que se comenzó a apli-
car en el presente periodo académico). Los cursos son metodológicos 
y pertenecen al Programa Tecnología en Desarrollo de Software de 
la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería - ECBTI de la 
UNAD. Las oportunidades de mejora detectadas en los cursos fueron:

Desorientación frente al ejercicio de la profesión en el mundo real.

Perdida del sentido de la aplicabilidad de los contenidos del curso en 
la realidad del desarrollo de software. 

Desarrollo metodológico de la experiencia

El aprendizaje dialógico se implementa en las webconferencias apro-
vechando que son espacios sincrónicos de interacción. Para este diá-
logo se invita a un profesional de desarrollo de software vinculado al 
sector externo y se dinamiza teniendo en cuenta las siguientes fases:

• Fase 1: Definición del plan de trabajo: Este incluye la asig-
nación de fechas para las web conferencias, temáticas del diálogo 
acorde a las unidades que se están viendo en el curso y  búsqueda de 
contactos con personas del sector externo.

• Fase 2: Reunión previa con el invitado por parte de los tutores: 
En el cual se comenta con el invitado los temas que se están viendo 
en el curso y se definen algunas preguntas orientadoras que van a 
conducir el diálogo.

Fuente: Autores del documento. Reunión de Preparación del diálogo 
con el invitado

• Fase 3: Promoción de la web conferencia: En esta fase se dise-
ñan afiches que se comparten en los foros, en el E-mail: interno y en 
los grupos de estudiantes con el fin de motivar la participación.  En 
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el folleto publicitario, se incluye una foto del invitado, describiendo 
brevemente su trayectoria profesional.
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Fuente: Autores del documento. Afiches promocionales de los en-
cuentros

• Fase 4: Realización de la web conferencia con el diálogo: La 
webconferencia se divide en tres momentos, la primera es el diá-
logo con el invitado, la segunda es la reflexión entre el tutor y los 
estudiantes y la tercera es el estudio de las temáticas propias de la 
webconferencia. El invitado se presenta, describe su experiencia pro-
fesional, si el invitado es egresado es unadista también comparte su 
percepción de lo que brinda la universidad como preparación para el 
mundo laboral. También se destaca la valoración que han dado los 
invitados unadistas a lo aprendido mediante el modelo pedagógico, 
ya que ellos afirmaron en los diálogos que el aprendizaje autónomo, 
significativo y colaborativo les ha permitido estar en continua forma-
ción dentro y fuera de la universidad. Posteriormente, el tutor realiza 
unas preguntas relacionadas con la temática con el fin que el invitado 
comente cómo se aplican estos temas en el contexto empresarial, en 
este diálogo los estudiantes también intervienen realizando pregun-
tas, aportes,  incluso algunos estudiantes que ya trabajan, comentan 
también situaciones similares para intercambiar experiencias con el 
invitado. Finalmente, se llega a una conclusión donde el invitado da 
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unos consejos finales acorde a la temática presentada y al tema plan-
teado; el invitado se despide y el tutor y los estudiantes hacen una 
breve conclusión del diálogo realizado.

Fuente: Autores del documento. Desarrollo del diálogo con los invita-
dos del sector externo
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• Fase 5: Evaluación del diálogo con el invitado: El tutor estable-
ce contacto con el invitado para agradecer su participación y también 
para escuchar su percepción del ejercicio y a la vez comentarle lo que 
los estudiantes manifestaron de ese diálogo. Los invitados siempre 
son muy receptivos y desean saber si el mensaje fue transmitido de 
manera clara al grupo de estudiantes y si se ha comprendido.

Fuente: Autores del documento. Evaluación del ejercicio con los estu-
diantes

Impactos

Desde las responsabilidades sustantivas de la UNAD los impactos son:

- Formación Integral: Los estudiantes aprenden a aprender las te-
máticas que actualmente se consumen en el mundo empresarial del 
desarrollo de software, contado por los propios actores del sector 
productivo, en algunos casos egresados Unadistas.

- Investigación: Con la dialógica generada en los encuentros sincró-
nicos se fomenta la cultura investigativa y el espíritu emprendedor, 
tomando como ejemplo las vivencias que los invitados comparten. 

- Desarrollo regional:  Entrar en diálogo con los futuros colegas de 
profesión o disciplina académica, les permite a los estudiantes hacer 
prospectiva de las oportunidades en las regiones que se encuentran 
a partir de la identificación de las necesidades fundamentales de la 
población, así como lo han hecho los invitados y que le han permitido 
surgir y ser exitosos en sus carreras profesionales. 
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- Inclusión, participación y cooperación: Mediante esta experiencia 
pedagógica, los estudiantes se motivan en su aprendizaje, pues ven 
el sentido que tienen los conocimientos adquiridos para el ejercicio 
profesional, en el caso concreto del curso Diplomado de profundi-
zación en pruebas de software que es el curso en el que más se ha 
implementado la estrategia se presentan indicadores de aprobación 
del 100% en los 4 periodos académicos donde la estrategia se ha im-
plementado; también se contó con una estudiante con discapacidad 
auditiva quien siempre participó gracias al apoyo del Tutor Intérprete.

- Internacionalización: Los invitados han coincidido con que es una 
necesidad imperiosa, desarrollar competencias en segunda lengua, 
y que les ha permitido surgir en otros países y trabajar con equipos 
humanos de otras nacionalidades, como el caso del invitado egresado 
Unadista radicado en el continente asiático.

- Innovación tecnológica: Es una constante de los invitados dialogar 
con los estudiantes sobre la innovación, como una necesidad que tie-
nen las organizaciones para mantenerse vigente en el mundo globa-
lizado. De esta forma, los estudiantes, persuadidos por los propios 
actores del sector productivo, se sienten cuestionados por la respon-
sabilidad del rol que asumirán, pero también motivados por las posi-
bilidades y la importancia de las temáticas que están desarrollando 
en sus cursos.

CONCLUSIONES
El aprendizaje dialógico permitió imprimir una dinámica participativa 
y proactiva en los cursos donde se ha implementado y paralelamente 
los estudiantes han resignificado su rol de estudiantes y futuros egre-
sados encargados de ingeniarse un mejor mañana para todos.

La dialógica permite empatizar los estamentos Unadistas en un curso, 
ya que estudiantes, docentes, egresados y sector productivo com-
parten sus sentimientos, logros y oportunidades para automotivarse, 
cuestionarse y resignificar los roles que desempeña cada uno.
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RESUMEN
En este documento se comparte la experiencia pedagógica y didáctica 
que se ha implementado en el curso de Termodinámica ofertado para 
programas de Ingeniería y Tecnología en la UNAD, con el fin de mo-
tivar el aprendizaje autónomo y significativo de esta ciencia a partir 
de actividades que fortalecen la lectura crítica, promueven el análisis 
de situaciones contextualizadas y motivan al estudiante a formarse 
éticamente en un proceso activo de aprendizaje. 

Dentro de la estrategia implementada se incluye además el estudio de 
la Segunda Ley de la Termodinámica y la entropía desde un enfoque 
cotidiano que involucra el uso de analogías y metáforas con el fin de 
lograr la interiorización del concepto y facilitar la aplicación posterior 
de cálculos. La implementación de esta dinámica de acompañamiento 
y diseño de actividades genera un impacto positivo en los indicadores 
de aprobación del curso, así como en los porcentajes de deserción; 
adicionalmente, se encuentran en instrumentos de recolección aplica-
dos a los estudiantes, juicios cualitativos positivos frente a la estrate-
gia, reconociendo la importancia de la lectura crítica y de la ética en 
el desempeño profesional. 
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ABSTRACT
This document shares the pedagogical and didactic experience that 
has been implemented in the Thermodynamics course offered for En-
gineering and Technology programs at UNAD, in order to motivate 
autonomous and significant learning of this science from activities 
that strengthen the critical reading, promote the analysis of contex-
tualized situations and motivate the student to train ethically in an 
active learning process. Within the implemented strategy, the study 
of the Second Law of Thermodynamics and entropy is also included 
from a daily approach that involves the use of analogies and meta-
phors in order to achieve the internalization of the concept and facil-
itate the subsequent application of calculations. The implementation 
of this dynamic of accompaniment and design of activities generates 
a positive impact on the course approval indicators, as well as on the 
dropout percentages; In addition, positive qualitative judgments re-
garding the strategy are found in the collection instruments applied to 
the students, recognizing the importance of critical reading and ethics 
in professional performance.

Keywords 

Thermodynamics; learning; ethic; science; engineering

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA PEDAGÓGICA 
INNOVADORA
Problemática abordada: El curso de Termodinámica con código 201015 
es un curso teórico de dos créditos ofertado por la Escuela de Ciencias 
básicas, Tecnología e Ingeniería para estudiantes de los programas de 
Ingeniería de alimentos, Ingeniería ambiental y Tecnología en sanea-
miento ambiental. El curso aporta los fundamentos necesarios para el 
análisis de problemas complejos de ingeniería desde el punto de vista 
energético y contempla el estudio termodinámico de algunos equipos 
industriales, aunque su importancia es clara en la formación de inge-
nieros y tecnólogos, el hecho de que sea un curso donde confluyen 
las ciencias básicas de la química, la física y las matemáticas, genera 
cierto temor y apatía por parte de los estudiantes (Rojas, M., 2021).

Tradicionalmente los cursos de termodinámica involucran estrategias 
basadas en la resolución de un gran número de problemas obede-
ciendo a una estructura rígida de aplicación de ecuaciones, sin em-
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bargo, no se garantiza un aprendizaje significativo que evidencie la 
aplicación de conocimientos y habilidades en entornos reales de la 
industria, esto, aunado a la falta de motivación que se genera en los 
estudiantes por la complejidad de las temáticas y a las falencias en la 
lectura de enunciados, conlleva a tener porcentajes de aprobación ba-
jos, altos índices de deserción y resultados susceptibles de mejora en 
el promedio del curso. Diversos autores han estudiado los elementos 
que inciden en el aprendizaje de la termodinámica, algunos coinci-
den en que los factores motivacionales juegan un papel fundamental 
en la comprensión de conceptos y aplicación de cálculos (Gregg, A., 
2022) (Manteufel, R., 2020) ( Rojas, M., 2021), otros como Henao y 
colaboradores proponen un choque conceptual entre los conocimien-
tos preestablecidos por los estudiantes y los fundamentos científicos 
del curso como motor del aprendizaje activo (Henao, H., et al, 2022), 
mientras que Maynard y colaboradores proponen un aprendizaje ba-
sado en la experimentación que permita darle un significado a cada 
propiedad y cálculo termodinámico (Maynard, C., et al, 2018).

Con base en estos estudios y en la experiencia en la dirección del cur-
so, se ha implementado una estrategia de acompañamiento que bus-
ca ir más allá de las representaciones matemáticas en el estudio de la 
termodinámica, con el fin de promover el reconocimiento de patrones 
físicos en el entorno y la aplicación de los conceptos en situaciones 
industriales reales, todo esto desde un fortalecimiento implícito de la 
lectura crítica.

Descripción de la estrategia: El curso de Termodinámica inicia con una 
actividad abierta en la que los estudiantes deben navegar a través de 
dos Ovas diseñados por el equipo de trabajo del Centro Virtual de Es-
critura, Lenguaje y expresión -CEVELE-, estos recursos son abiertos, 
a partir de allí se identifica la importancia de la lectura crítica y el ra-
zonamiento cuantitativo en el desarrollo de problemas complejos de 
termodinámica, algunas de las reflexiones escritas por los estudiantes 
del periodo 16-4 del año 2022 en la Fase 1 del curso se presentan a 
continuación.

“Jamás espere este tipo de actividades como parte del desarrollo de 
este curso, confieso que me encantó, fue bastante lúdico, enriquece-
dor y de cierta manera divertido………...lo que me lleva a una conclu-
sión muy importante tengo grandes vacíos en temas matemáticos y 
estadísticos, debo afrontarlos y tomar el reto que tuvo Juan para no 
aburrirme al leer un libro de ecuaciones, porque siendo muy sincera 
mi talón de Aquiles siempre han sido los números. Es momento de 
superar mis miedos y derribar esa barrera.”

“En los OVAS aprendí mucho a ser más objetivo y eficaz en cuanto a 
la lectura comprensiva la cual nos sirve tanto en la vida profesional 
como en la cotidiana. Estas pruebas impulsan la lectura adecuada 
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para no perder tiempo en cosas innecesarias…………. Gracias a la Uni-
versidad por esta clase de estudios que nos impulsan a apasionarnos 
por el estudio, mil gracias a los tutores por esta clase de enseñanzas 
comprensivas.”

A partir de esta sensibilización inicial sobre la importancia de la lec-
tura crítica, en el estudio de la primera unidad relacionada con la 
Primera Ley de la Termodinámica, se incluye una fase colaborativa 
que involucra el análisis de una situación industrial, esta se presenta 
en un texto en el que se describe un contexto regional que da lugar a 
una problemática industrial, los estudiantes deben representar el ciclo 
termodinámico que allí se narra mediante un diagrama de bloques, 
deben identificar datos claves en el texto y a partir de los realizar la 
búsqueda de algunas propiedades termodinámicas y los cálculos de 
calor y trabajo. La situación industrial se modifica en cada periodo, en 
las Figuras 1 y 2 se presentan dos ejemplos.

Figura 1: Situaciones industriales analizadas en los periodos 16-4 de 
2021 y 16-1 de 2022.

Fuente: Autora, 2022
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Aunque la situación se presenta de forma narrativa, la comprensión 
del contexto permite que los estudiantes logren dar sentido al desa-
rrollo de los cálculos y diagramación que requiere la actividad, en la 
Figura 2 se presenta un ejemplo de los productos desarrollados en 
esta fase a partir de la lectura crítica de la situación industrial.

Figura 2: Diagramación y cálculos de calor y trabajo desarrollados 
por estudiantes del periodo 16-4 de 2021.

Fuente: Autora a partir de trabajos realizados por los estudiantes del 
periodo 16-4 de 2021, 2022.

La situación se continúa trabajando en la siguiente fase del curso, 
pero esta vez desde el análisis de la segunda Ley de la Termodinámi-
ca, sin embargo, antes de afrontar la aplicación de ecuaciones y dado 
que la comprensión del concepto de entropía, íntimamente ligado a 
esta Ley, requiere un nivel de ABSTRACTción alto que no se satisface 
únicamente con la aplicación de modelos matemáticos (Arredondo, N, 
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2021), se propone su abordaje inicial desde el uso de metáforas como 
la vida misma. Al iniciar el estudio de la entropía desde su relación 
con la existencia del ser humano en el universo, se expone al estu-
diante a un análisis personal sobre procesos en los cuales es protago-
nista, es allí donde se identifica el mayor interés, porque ¿Quién no se 
ha cuestionado sobre su propia existencia en la vastedad de galaxias, 
estrellas y constelaciones que nos rodean? Para este preámbulo se 
utilizan algunas lecturas de autores clásicos en la termodinámica que 
trataron de describir de forma literaria la muerte térmica del univer-
so que da lugar a una de las bases de la Segunda Ley, además se 
comparte otra lectura del científico Carl Sagan reconocido científico 
escritor de ciencia ficción.

Figura 3: Muestra de lecturas trabajadas al inicio de la Segunda uni-
dad del curso

Fuente: Autora, 2022
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Cuando se ha despertado la curiosidad de los estudiantes sobre la 
entropía y su significado, se hace más sencilla la introducción de cál-
culos y ecuaciones, es así como continúan desarrollando el análisis 
de la situación problema con el fin de encontrar los cambios de en-
tropía generados en cada uno de los equipos, construyendo además 
un diagrama T-s con la descripción del ciclo termodinámico trabajado.
Para finalizar, siendo coherente con la promoción de la lectura crítica, 
se realiza una Prueba Objetiva Cerrada construida con preguntas de 
tipología similar a las de la prueba Saber Pro, se busca que el estu-
diante demuestre su capacidad de analizar contextos cortos, extraer 
información relevante a partir de estos y responder preguntas que le 
exijan la toma de decisiones basadas en su comprensión de las leyes 
termodinámicas.

Resultados de la aplicación de la estrategia: 

Esta estrategia se implementó en el curso formalmente desde el año 
2020, a partir de ese momento se ha evidenciado un aumento pro-
gresivo en los indicadores de aprobación, inicialmente en el perio-
do 16-1 de 2020, el 63,9% de los estudiantes lograron aprobar el 
curso consiguiendo los resultados de aprendizaje propuestos, en los 
siguientes periodos este porcentaje aumenta gradualmente, en el úl-
timo periodo académico correspondiente a 16-1 de 2022 se observa 
una aprobación de 72,9%.

Figura 4: Histórico de indicadores de aprobación desde la implemen-
tación de la estrategia

Fuente: Autora a partir de datos reportados por el centralizador, 2022
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En relación con el promedio de aprobación del curso, desde el primer 
periodo regular del año 2020 se evidencia un aumento leve pero pro-
gresivo llegando actualmente a un valor de 3,2.  Este precisamente 
es uno de los retos por afrontar en la actualidad, pues es un indicador 
que puede mejorar aún más, pero no debe perderse de vista, que el 
aumento en los indicadores no debe realizarse en detrimento de la 
calidad del proceso, los niveles de exigencia y rigurosidad en los con-
tenidos deben mantenerse con el fin de promover la excelencia de los 
profesionales en Ingeniería. 

Figura 5: Histórico de promedio del curso desde la implementación 
de la estrategia

Fuente: Autora a partir de datos reportados por el centralizador, 2022

Es importante presentar también los resultados desde el punto de 
vista cualitativo, es decir, compartir los comentarios y percepciones 
que los estudiantes han expresado en diferentes espacios y a través 
de algunos instrumentos de indagación.

Al finalizar la fase intermedia se realiza el último encuentro sincrónico 
donde se pregunta a los estudiantes sobre su experiencia en el curso, 
una de las actividades consiste en mencionar en una sola palabra el 
concepto que más recuerdan del curso, se usa un instrumento tipo 
nube de palabras, en la Figura 6 se presenta un ejemplo de los re-
sultados obtenidos, el concepto de mayor impacto en la memoria de 
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los estudiantes es el de entropía, pero también se reconocen otros 
conceptos como calor y trabajo asociados a la primera ley; llama la 
atención que los estudiantes incluyen en la nube de palabras con-
ceptos como honestidad, profesionalismo, dedicación, compromiso y 
humanidad, palabras que resaltan la formación integral promovida a 
través de los encuentros sincrónicos.

Figura 6: Resultados de nube de palabras construida por los estu-
diantes cuando usan una sola palabra para definir el concepto que 
más recuerdan al finalizar el curso.

 
Fuente: Autora, 2022

En el mismo sentido, al finalizar el curso algunos estudiantes de for-
ma autónoma expresan su agradecimiento y realizan una reflexión 
final que hacen llegar a la dirección del curso a través de Skype o 
mensajería interna, como los que se presentan a continuación:

Figura 7: Algunas reflexiones realizadas por estudiantes de diferen-
tes periodos al finalizar el curso
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Fuente: Recopilación de autora a partir de mensajería interna

Valoración de impactos desde los ejes temáticos

A partir de los resultados cuantitativos presentados, es evidente que 
la estrategia implementada tiene un impacto positivo en los indica-
dores de aprobación del curso, el aumento progresivo del porcentaje 
de aprobación y el promedio del curso denota un afianzamiento de la 
estrategia que ha podido implementarse de forma continua afinándo-
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se incluyendo nuevos elementos a partir de diferentes elementos de 
indagación que permiten su trazabilidad. Cualitativamente, las obser-
vaciones realizadas por los estudiantes en las encuestas de satisfac-
ción, así como los mensajes recibidos al finalizar el curso a través de 
diferentes canales, evidencian el nivel de motivación y la valoración 
positiva de la metodología del curso.

Desde las responsabilidades sustantivas esta estrategia se encuen-
tra alineada inicialmente con la formación integral, pues no solo se 
orienta hacia el logro de resultados de aprendizaje en el contexto dis-
ciplinar, sino que hace un llamado en cada encuentro sincrónico al re-
conocimiento de la ética como pilar del ejercicio profesional con el fin 
de contribuir en la formación de ingenieros y tecnólogos que aporten 
a la construcción de una sociedad más equitativa. Paralelamente, el 
análisis de situaciones industriales reales que reflejan las necesidades 
regionales busca sensibilizar a los estudiantes frente a las necesida-
des de su entorno a la vez que permite una reflexión sobre el uso sos-
tenible de recursos, el aprovechamiento de materias primas locales y 
la aplicación de conceptos termodinámicos en el entorno. Por último, 
subyace el objetivo de promover la permanencia e inclusión de dife-
rentes estilos de aprendizaje que confluyen en el factor motivacional, 
la estrategia busca que cada uno de los estudiantes, sin importar su 
ritmo de aprendizaje, su disposición de tiempo o recursos, logre for-
talecer sus procesos cognoscitivos de forma activa en un ambiente 
que le reta a cuestionarse sobre su entorno.

La estrategia presentada en este trabajo se concibió originalmente 
con el objetivo de promover un cambio en la forma tradicional de 
acompañar un curso de Termodinámica, está basada en el recono-
cimiento del impacto que generan la emoción y la motivación en el 
aprendizaje, integra elementos de formación ética y conciencia social 
que promueven el reconocimiento del contexto y por tanto el apren-
dizaje significativo, pero sobre todo está orientada a despertar el in-
terés de los estudiantes en los fenómenos termodinámicos que tienen 
lugar en su entorno, de tal forma, que cobre sentido el aprender a 
aprender. Es así como esta propuesta se articula por completo al en-
foque del MPU pues reconoce al estudiante como un ser pensante y 
sintiente que está en capacidad de gestionar sus propios procesos de 
aprendizaje si recibe la motivación adecuada. 

La experiencia presentada es el resultado de una reflexión personal 
sobre la dinámica docente, que ha permitido a su autora desplegar 
con libertad procesos creativos, emocionales y afectivos en busca de 
la resignificación de la labor de acompañamiento, desaprendiendo 
prácticas tradicionales estáticas, pero sobre todo transmitiendo la pa-
sión por esta ciencia y por la comprensión de los fenómenos que nos 
rodean.
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RESUMEN
La presente investigación busca mejorar los índices de desempeño 
y despertar el agrado por los diferentes aprendizajes en el curso de 
Pensamiento lógico y matemático en los estudiantes con dificultades 
auditivas, por medio de la implementación de  una estrategia didácti-
ca novedosa basada en la utilización de OVAS interactivas.

Las OVAS son  una estrategia práctica para la multitud de aspec-
tos académicos que se pueden adaptar a las diferentes tareas y a 
la metodología implementada por el tutor, con el fin de potenciar el 
aprendizaje autónomo, aprendizaje colaborativo,  la interactividad, la 
motivación y  compartir el conocimiento, su uso amplía el concepto 
de estrategias metodológicas para lograr comprensión, aplicación y 
entendimiento de muchos conceptos e ideas, logrando en definitiva, 
aprendizajes significativos, donde el estudiante se le permite la expe-
rimentación de su propio aprendizaje. 

Esta iniciativa es transversal pues se puede implementar en diferen-
tes cursos de formación.  
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Esta es una iniciativa de investigación, se encuentra en proceso por 
tal razón no se cuenta con resultados a la fecha.     

Palabras claves

Necesidades educativas especiales, dificultades auditivas, aprendi-
zaje autónomo, aprendizaje significativo, aprendizaje colaborativo y 
enseñanza.

Keywords 

Special educational needs, hearing difficulties, autonomous learning, 
meaningful learning, collaborative learning and teaching.

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA PEDAGÓGICA 
En el curso de pensamiento lógico y matemático en el periodo 1604 en 
la Unad se caracteriza por contar con estudiantes que tienen dificul-
tades auditivas, los cuales por su condición presentan inconvenientes 
en la apropiación de las temáticas, lo que conlleva a la desmotivación 
y deserción en el proceso formativo.

Los estudiantes con dificultades auditivas detectados en el curso de 
pensamiento lógico y matemático son 30 con los que se trabajará 
la estrategia; encontrándose que estos estudiantes presentan mayor 
dificultad que el resto requieren para su comprensión, en el material 
audiovisual compartido por el director y los tutores que contengan 
subtítulos o intérprete para lograr asimilar la explicación de la temá-
tica.

En este proceso de educación a distancia los contenidos digitales de-
ben ser muy explícitos y claros para que los estudiantes puedan hacer 
de una manera simple la comprensión de estos, pero es importante 
tener en cuenta que aunque en el curso se cuentan con algunos re-
cursos de apoyo a estos contenidos digitales, tales como la subtitu-
lación, esta no es suficiente para que los estudiantes con dificultades 
auditivas puedan hacer un debido proceso de aprehensión de la in-
formación, por lo tanto es importante tener en cuenta que estos re-
cursos se deben ajustar a todos los estudiantes, independiente de su 
discapacidad, para poder afirmar que se están realizando procesos de 
inclusión, ya que al ser parte del sistema educativa, lo más coherente 
es que el sistema también se ajuste a ellos.

Se debe considerar que aunque se propone implementar esta estra-
tegia, las bases conceptuales de los estudiantes, el método de estu-
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dio y el gusto por las matemáticas juegan un papel importante para 
lograr la aprobación del curso. Se busca lograr un acompañamiento 
pertinente, orientado a los estudiantes que presentan este tipo de 
dificultad.

La UNESCO define la educación inclusiva en su documento con-
ceptual (i) así: ¨ La inclusión se ve como el proceso de identificar y 
responder a la diversidad de las necesidades de todos los estudiantes 
a través de la mayor participación en el aprendizaje, las culturas y las 
comunidades, y reduciendo la exclusión en la educación. Involucra 
cambios y modificaciones en contenidos, aproximaciones, estructuras 
y estrategias, con una visión común que incluye a todos los niño/as del 
rango de edad apropiado y la convicción de que es la responsabilidad 
del sistema regular, educar a todos los niño/as.

La Ley 361 de 1997, para la integración de las personas con limitacio-
nes, la asistencia y la protección necesaria, ratifica, en el Capítulo II, 
el deber del Estado de garantizar el acceso a la educación, en todos 
los niveles, sin discriminación alguna, en aulas regulares, adoptando 
las acciones pedagógicas necesarias para su integración social y aca-
démica (Congreso de la República de Colombia, 1997).  

Según FIAPAS (1990) la discapacidad auditiva se define como la pér-
dida o anormalidad de la función anatómica y/o fisiológica del sistema 
auditivo, y tiene su consecuencia inmediata en una discapacidad para 
oír, lo que implica un déficit en el acceso al lenguaje oral. Partiendo de 
que la audición es la vía principal a través de la cual se desarrolla el 
lenguaje y el habla, debemos tener presente que cualquier trastorno 
en la percepción auditiva del niño y la niña, a edades tempranas, va a 
afectar a su desarrollo lingüístico y comunicativo, a sus procesos cog-
nitivos y, consecuentemente, a su posterior integración escolar, social 
y laboral. La Organización Mundial de la Salud (2011), define a una 
persona sorda como “aquella que no es capaz de percibir los sonidos 
con ayuda de aparatos amplificadores”.

Para el curso de Pensamiento Lógico matemático es fundamental im-
plementar una estrategia que permita que los estudiantes con dificul-
tades auditivas logren alcanzar un mejor desempeño en las diferentes 
tareas, un acercamiento más amigable y mayor comprensión, logran-
do mejorar:

1.  La poca comprensión de los fundamentos matemáticos que se 
verán reflejados en el desempeño del curso PLM  y en las competen-
cias profesionales.

2.  El desempeño didáctico de los tutores en el curso PLM.

3. La implementación de estrategias  para identificar y resolver situa-
ciones problemáticas presentadas en el quehacer del tutor.
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4. Fortalecimiento de principios y valores promovidos por la UNAD. 

5. Aplicar herramientas multimedia para mejorar su capacidad pro-
ductiva personal y grupal.

La finalidad del presente proyecto es proveer en el curso de pen-
samiento lógico y matemático  una herramienta didáctica  que le 
permita; mejorar los índices de aprendizaje de los estudiantes con 
dificultades auditivas, optimizando los recursos informáticos y neu-
máticos existentes, desarrollar en la red de tutores las habilidades y 
destrezas didácticas para su utilización en ambientes tecnológicos de 
aprendizaje.

Se busca aprovechar al máximo lo que nos ofrece  la informática 
como ese conjunto de conocimientos técnicos con una extensa lis-
ta de  recursos tecnológicos, desde luego apoyando a la población 
motivo de estudio. Lo anterior  se contempla  en la ley 115 de 1994, 
conocida como Ley General de Educación, que en su artículo 5, sobre 
fines de la Educación plantea…“La adquisición y generación de los 
conocimientos científicos y técnicos más avanzados, humanísticos, 
históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la apropiación 
de hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del saber”.

Al analizar los antecedentes se elige esta problemática porque se con-
sidera necesario crear este recurso didáctico, dirigido a estudiantes 
con dificultades auditivas que  le permita la apropiación  de apren-
dizajes, aprender a trabajar  de forma colaborativa en  ambientes 
virtuales.

Las OVAS son  una estrategia práctica para la multitud de aspec-
tos académicos que se pueden adaptar a las diferentes tareas y a 
la metodología implementada por el tutor, con el fin de potenciar el 
aprendizaje autónomo, aprendizaje colaborativo,  la interactividad, la 
motivación y  compartir el conocimiento, su uso amplía el concepto 
de estrategias metodológicas para lograr comprensión, aplicación y 
entendimiento de muchos conceptos e ideas, logrando en definitiva, 
aprendizajes significativos, donde el estudiante se le permite la expe-
rimentación de su propio aprendizaje. 

Teniendo en cuenta que este proyecto va enfocado a mejorar la apro-
piación de los aprendizajes en el desempeño académico de los estu-
diantes con dificultades auditivas, es transversal pues se puede im-
plementar en diferentes cursos de formación.  

El proyecto pretende cumplir con los siguientes objetivos:

Incrementar los índices de desempeño académico en el curso de PLM.
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Mejorar el quehacer didáctico asociado con la enseñanza de Los fun-
damentos matemáticos orientados a los estudiantes con discapacidad 
auditiva.

Determinar el diseño informático más adecuado para la implementa-
ción de la estrategia pedagógica para que sea estéticamente agrada-
ble.

Potenciar el trabajo autónomo en los estudiantes.

Para lograrlo se pretende implementar el diseño de una  estrategia 
didáctica, además el seguimiento y acompañamiento permanente, 
desarrollar un proceso de capacitación didáctica a los tutores con res-
pecto a la estrategia diseñada que permitirá: 

El incremento de los indicadores de desempeño académico de los es-
tudiantes.

Usar la estrategia didáctica OVA como ayuda en la adquisición de co-
nocimientos y construcción de aprendizajes.

La pregunta problémica que dio origen a la iniciativa es:

¿Cómo fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje de estudiantes 
con dificultades auditivas en la UNAD haciendo uso de un recurso Ob-
jeto Virtual de Aprendizaje OVA?

Donde se plantearon los siguientes objetivos

Diseñar e implementar una estrategia didáctica para orientar los fun-
damentos matemáticos en los estudiantes del curso de Pensamiento 
lógico y matemático con necesidades auditivas de la universidad na-
cional abierta y a distancia utilizando ovas interactivas.

Siendo los objetivos específicos

Además 

Revisar las experiencias aplicadas en población con dificultades audi-
tivas, publicadas en trabajos de grado de otras investigaciones.

Diseñar un OVA en el curso de Pensamiento Lógico y Matemático para 
estudiantes con dificultades auditivas

Socializar a la red de tutores la estrategia planteada y el  tecnológico 
OVA, con el fin de promover su uso en el curso.

Con  la implementación de esta iniciativa de investigación se puede 
apoyar en el proceso de aprendizaje de los estudiantes con dificul-
tades auditivas del curso PLM  por medio de la aplicación de objetos 
virtuales de aprendizaje, convirtiéndose el paso por el curso una ex-
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periencia: clara,  sencilla, creativa,  emocionante, logrando  de una 
manera natural y espontánea la apropiación de los aprendizajes.

La educación especial ha tenido una gran evolución. En primer lugar 
con la declaración de los derechos humanos, en la cual se expone que 
todos los seres humanos somos iguales con igualdad de condiciones. 
A partir de ese momento se han ido dando avances en la calidad de la 
educación de personas con NEE.

Por su parte, De Avila et al (2013) afirman, citando a Fuentes Váz-
quez (2006), que la inclusión se ha entendido sólo como un problema 
de acceso, “lo que dificulta el desarrollo de acciones estratégicas que 
transforman las estructuras del sistema educativo y que pongan el 
énfasis en la calidad y el tipo de educación” (DE AVILA et al, 2013, p. 
130).

Se busca crear un nuevo modelo educativo que sea accesible para 
todos los estudiantes con NEE o que responda a las necesidades indi-
viduales de los alumnos.

Van Steenlandt (1991) maneja el concepto integración educativo-es-
colar para referirse al proceso de educar-enseñar juntos a niños con 
y sin necesidades educativas, durante una parte o en la totalidad del 
tiempo.

Gil (1998) le da un nuevo enfoque al asumir la integración no sola-
mente limitada a incluir o integrar a los niños con NEE. al ámbito de 
la escuela común,  sino también para reconocer la existencia de la 
diversidad, aceptarla y valorarla.

Con respecto al impacto de la experiencia se propone un tipo de pro-
ducto de divulgación, cuyo nombre es OVA estrategia didáctica nove-
dosa, donde los beneficiarios son los estudiantes con dificultades au-
ditivas del curso PLM de la UNAD. Se proyecta que el tipo de producto 
es un artículo científico.
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RESUMEN
Se ha identificado desde diferentes programas que los cursos con 
mayor índice de reprobación están relacionados con las ciencias bá-
sicas, desde allí, los tutores de la escuela ECBTI  del CCAV Facatativá 
se plantearon la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo propiciar 
espacios de reflexión enfocados en la importancia de las ciencias bá-
sicas en  el  proceso  de formación y fortalecimiento del pensamiento 
científico en estudiantes de  ingeniería?. Para ello, se llevó a cabo 
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un encuentro pedagógico con estudiantes de primera matrícula en 
el Parque Arqueológico Piedras del Tunjo en la ciudad de Facatativá, 
Cundinamarca. Tomando como referencia la iniciativa CDIO (Conce-
bir, Diseñar, Implementar, Operar), se planteó un reto que requería la 
construcción de un prototipo  utilizando materiales asignados y unos 
requisitos establecidos para   llegar a solucionar una situación pro-
blema que se adapte a un entorno en específico.  Esta  práctica está 
enmarcada en un estudio de tipo cualitativo con enfoque en la inves-
tigación-acción en donde bajo la observación, se realizó la recolección 
y análisis de datos. 

Algunas de las principales conclusiones dan muestra que los estudian-
tes intuitivamente dan solución a situaciones basadas en el desarrollo 
de un pensamiento científico; además, al tratarse de una actividad 
práctica y de integración, se identificó un espacio que permite tener 
un acercamiento al modelo pedagógico unadista enfocado en los tres 
tipos de aprendizaje;  autónomo, colaborativo y significativo. Final-
mente, como parte de las conclusiones del equipo docente se pro-
yecta en primer lugar a dar continuidad a la práctica a estudiantes 
nuevos; segundo, establecer mecanismos de seguimiento del impacto 
generado  en  los estudiantes, y a partir de ello, proponer acciones de 
mejora permanente y abrir la invitación  de extender esta propuesta  
a otros centros.

 

Palabras Clave

Pensamiento científico, CDIO, aprendizaje significativo, aprendizaje 
colaborativo y aprendizaje autónomo.

ABSTRACT
It has been identified from different programs that the courses with 
highest rate of failure are relevant for basic sciences, thence, the 
ECBTI’s tutors from CCAV Facatativa propose the next research ques-
tion: How propriate reflection spaces focused in the basic science 
important in the formation process and strengthening of scientific 
thought in engineering students?. For it, was carried out a pedago-
gical meeting for first-year students on the Archaeological Park “Pie-
dras del Tunjo” from Facatativá city, Cundinamarca. Taking as refe-
rence CDIO initiative (Conceive, Design, Implement and Operate), a 
challenge was proposed that required a prototype construction using 
assigned materials and established requirements to solve a problem 
situation that suits a specific environment. This activity is framed in a 
qualitative study with an investigation-action approach where under 
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observation, a data collection and analysis.

Some of the main conclusions give a sample the students intuitively 
solve situations based on scientific thinking development; also, as it is 
a practical activity and integration, was identified a space that allows 
an UNAD’s pedagogical model approach based on three learning 
types; autonomous, collaborative and meaningful. Finally, as part of 
conclusions from the teaching team, is project in first place to give 
continuity to the pratico for the first-year students; second, establish 
impact monitoring mechanisms generated in students  and, propose 
permanent improvement actions and create research opportunities to 
extend this proposal to others centers.

Keywords

Scientific thinking, CDIO, meaning learning, collaborative learning an 
autonomous learning.

INTRODUCCIÓN 
La experimentación recreativa suele ser usada directamente como 
motivadora hacia el aprendizaje de las ciencias  o como método de 
divulgación científica. Sin embargo, se ha evidenciado  que tiene un 
potencial mayor cuando se trata de estimular la construcción de pen-
samiento científico y los procesos de argumentación en los estudian-
tes de ingeniería Tomando como referencia la iniciativa CDIO, como 
equipo de  tutores de la escuela ECBTI del CCAV de facatativá hemos 
decidido implementar una práctica pedagógica que le permita al estu-
diante desarrollar habilidades de pensamiento a partir de un encuen-
tro recreativo  que dé como resultado mitigar lo problemas que se tie-
ne a nivel de aprobación de los cursos de ciencias básicas y disminuir 
el alto número de deserción  de estudiantes de primera matrícula. 

Los principales hallazgos obtenidos a partir de la práctica pedagógica 
son: 

La oportunidad de establecer una comunicación inicial por parte de 
la escuela con sus estudiantes que permita fortalecer el acompaña-
miento tanto académico como personal. Brindar espacios de motiva-
ción al estudiante para el estudio de las ciencias básicas y un mayor 
indicador de participación  en las actividades realizadas por la escue-
la; mejora en las calificaciones de las tareas 1 y 2 de los cursos de 
algebra, trigonometria y geometria analitica, herramientas digitales, 
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fisica general; entre otras. De manera general la conclusión más re-
presentativa está enfocada en consolidar el modelo pedagógico una-
dista abriendo espacios que le permitan al estudiante el aprendizaje 
significativo, colaborativo y autónomo.

Marco de referencia 

Modelo CDIO: Este modelo tuvo sus inicios en los años 2000 con la 
integración de tres universidades suecas (Chalmers University of Te-
chnology, Real Instituto de Tecnología-KTH y la Universidad de Linkö-
ping-LiU), y una estadounidense (Instituto Tecnológico de Massachu-
setts). Actualmente, los programas de ingeniería que implementan el 
modelo CDIO comprende a más de 100 universidades a nivel mun-
dial.5

El modelo CDIO (Concebir, Diseñar, Implementar y Operar) lo des-
cribe uno de sus fundadores -Ronal Hugo- como “(...)conocimientos 
fundamentales en ciencias, procesos de diseño y manufactura, pers-
pectiva multidisciplinaria y sistémica, compresión básica del contexto, 
habilidades de comunicación, estándares éticos, habilidades críticas y 
creativas, flexibilidad y trabajo en equipo.”(Hugo, R. 2015)

Este modelo está compuesto por las etapas Concebir, Diseñar, Im-
plementar y Operar como se mencionó anteriormente; la etapa Con-
cebir comprende el análisis de los requerimientos como el entorno, 
especificaciones, tecnología, estrategias y regulaciones. La etapa de 
Diseñar es la creación del diseño o prototipo, el por qué, el paso a 
paso que justifica su siguiente etapa. La fase de Implementar es la  
transformación del diseño del prototipo, el proceso de testeo,codifi-
cación y validación. Por último, la etapa de Operar es la utilización 
del prototipo construído durante el proceso, su perfeccionamiento y 
mantenimiento.6

Investigación-acción: Fue definido por primera vez por Kurt Lewin, es 
una acción de investigación que consiste en relacionar una situación 
de estudio con actividades de acción social, así, se puede generar de 
manera simultánea enseñanza o aprendizaje y un cambio social. 

La investigación-acción es una manera de análisis introspectivo colec-

5  Bermúdez, J. C. (2019) Estrategia Didáctica Fundamentada en el Modelo CDIO para 
la Enseñanza y el Aprendizaje de las Leyes del Movimiento, en Estudiantes de Educación 
Media. (p 34-36). Repositorio Universidad de Medellín. Consultado el 26 de octubre de 2022. 
Dirección URL: [https://repository.udem.edu.co/bitstream/handle/11407/6331/T_ME_389.
pdf?sequence=2&isAllowed=y ]
6  Restrepo, G. (2015). CDIO: Una gran Estrategia de Formación en Ingeniería. (p 
1-2).  Repositorio Universidad de Antioquia. Consultado el 26 de octubre de 2022. Direc-
ción URL: [https://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstream/10495/7772/1/RestrepoGuiller-
mo_2015_estrategiaformacioningenieria.pdf ]
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tivo llevada a cabo por un equipo que busca incentivar la racionalidad 
en sus prácticas sociales y/o educativas, la comprensión de estas 
prácticas y de su entorno.7

Esta estrategia es un proceso  que busca conseguir una evolución 
sistemática ya que cambia tanto al investigador como al entorno o 
situación que se investiga. Perez Serrano (1994) relaciona los rasgos 
que definen la investigación-acción que se muestra en el siguiente 
esquema:8

Figura 1. Esquema Investigación-Acción

Perez Serrano (1994). 

Toma de: https://rieoei.org/RIE/article/view/2871/3815

Aprendizaje significativo: 

Se define como un aprendizaje constructivo, que atiende y contex-
tualiza las enseñanzas a las necesidades e intereses de los y las estu-
diantes, incentivando su trabajo colaborativo y autónomo. Esta estra-
tegia de enseñanza fortalece la relación tutor-aprendizaje.estudiante 
cuando el tutor, al mediar la enseñanza basada en los intereses de los 
estudiantes, debe encontrar la información que le sea útil y libre de 
ambigüedades al estudiante, además de ello, es una relación entre 
los conocimientos previos y nuevos, de esta manera generará mayor 
7  Vidal, M. (2007). Investigación-acción. Escuela Nacional de Salud Pública. Educ 
Med Super v.21 n.4. Disponible URL: [http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pi-
d=S0864-21412007000400012 ]
8  Basuela, E. La Docencia a través de la Investigación-Acción. (P 2-3) Revista Ibe-
roamericana de Educación (ISSN: 1681-5653)
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motivación y curiosidad para su formación académica.9

Algunas de las estrategias a considerar para incentivar el aprendizaje 
significativo en los estudiantes:

-Compartir información precisa y consistente que contribuya a nuevos 
aprendizajes enlazados con los previos, de esta manera generarán un 
hilo conductor con las enseñanzas compartidas.

-Recordar que la comunicación asertiva es parte fundamental de la 
mediación de la enseñanza, con esta herramienta es posible alimen-
tar su motivación, aprendizaje colaborativo y autónomo.

-Como mediador, utilizar herramientas didácticas que tengan la inten-
ción de fortalecer la relación tutor-aprendizaje-estudiante, volviéndo-
se guía y permitiendo que el estudiante pueda conseguir por medio 
de su trabajo autónomo enseñanzas constructivas y útiles para su 
enfoque académico y profesional.

Aprendizaje colaborativo:

Es un sistema de educación diseñado con la intención de que los in-
tegrantes de un equipo contribuyan con el desarrollo del aprendizaje 
del otro. En el aprendizaje colaborativo, cada uno de los estudiantes o 
participantes de este diseño influye de manera recíproca en cada uno 
de los integrantes del equipo. Es un modelo educativo interactivo que 
invita a los estudiantes a sumar esfuerzos, habilidades, competencias 
y talentos que les permita encaminarse a un mismo objetivo.

Las actividades colaborativas generan interdependencia positiva en-
tre sus integrantes, el hecho de que todos deben sumar a una misma 
meta hace que cada una de sus responsabilidades sea una ficha im-
portante para conseguirla. Dentro del aprendizaje colaborativo deben 
existir roles entre los participantes del equipo: líder, alerta, entrega, 
compilador, evaluador. El rol del tutor en esta estrategia de aprendi-
zaje es de diseñador instructivo, guía y mediador cognitivo.10

Aprendizaje autónomo:

El aprendizaje autónomo es la capacidad del estudiante para dirigir, 
organizar, controlar y evaluar su método de aprendizaje y realización 
9  Bolívar, M.R. (2009). ¿Cómo Fomentar el Aprendizaje Significativo en el Aula?. Re-
vista Digital para Profesionales de la Enseñanza. N° 3. Pág 1-5
10  Collazos, C.A, Mendoza, J. Cómo Aprovechar el “Aprendizaje Colaborativo” en el 
Aula. Educación y Educadores. Educ.Educ. Vol.9 no.2 Chía julio/dic. 2006. Consultado el 27 de 
octubre de 2022. Dirección URL: [http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pi-
d=s0123-12942006000200006 ]
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de deberes haciendo uso de estrategias para conseguir un objetivo o 
meta académica.

Al hablar sobre el aprendizaje autónomo, se habla de la metacogni-
ción, ésta hace referencia a un proceso está relacionado con la con-
ciencia, control o conocimiento que tiene un estudiante sobre cómo 
aprende, esto orientado a un servicio de mejora personal en su en-
señanza que lo lleve a obtener satisfacción de su proceso de apren-
dizaje. 

Para el concepto de aprendizaje autónomo es muy importante el 
aprender a aprender, en donde, como se menciona con la metacogni-
ción, es hacerse cada vez más consciente de su formación académica 
en donde cada uno de los participantes de este proceso se asume 
como un estudiante permanente.11

Caracterización del problema 

Iniciado el período académico 16-04 del año 2022, tomando como 
punto de partida los diferentes procesos de inducción y reinducción 
que la UNAD desarrolla tanto para docentes nuevos como antiguos, 
donde se proyecta el plan operativo orientado a los diferentes objeti-
vos estratégicos y operativos, que en consecuencia lleven al cumpli-
miento de las responsabilidades sustantivas de la universidad; ade-
más de la gestión de procesos educativos de alta calidad. Mediante el 
análisis conjunto de la caracterización que se realiza a los estudian-
tes nuevos, complementado con las cifras de aquellos reprobados 
y desertores del periodo regular anterior. Los docentes del CCAV se 
cuestionan sobre la necesidad imperativa de proponer, implementar 
y fortalecer estrategias transformadoras e innovadoras que repercu-
tan favorablemente en los aspectos sociales y culturales de la región. 
Todo lo anterior contemplado en el Manual del sistema integrado de 
gestión. UNAD (2021)

Como parte del seguimiento al ciclo de vida de los estudiantes, los 
docentes del CCAV Facatativá, específicamente los pertenecientes a la 
escuela de Ciencias Básicas Tecnologías e ingenierías ECBTI. Determi-
nan que una de las principales causas de desmotivación y deserción 
radica en el bajo rendimiento que presentan los estudiantes en los 
cursos de la cadena de ciencias básicas de los diferentes programas. 
No sin antes considerar que la procedencia de esta problemática se 
asocia también a las edades de los estudiantes y a las dificultades que 

11  Sanabria, L. J. & Fontecha, G. Y. (2021). Aprendizaje autónomo, desarrollo acadé-
mico y variación de estrategias didácticas implementadas y obtenidas en los estudiantes de 
primera matrícula en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. [Monografia]. (p.19-
22). Repositorio Institucional UNAD. Consultado el 27 de octubre de 2022. Dirección URL: [ 
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/42477 ]
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surgen además por la adaptación al modelo pedagógico de la UNAD.

Al identificar la influencia de la variación de edades de los estudiantes 
del CCAV, en la forma de percibir  la oferta académica universitaria 
según sus intereses y necesidades. Surge la iniciativa de convocarlos 
a una actividad que integre en su desarrollo la academia y la vida 
universitaria. Pretendiendo así que, los estudiantes en su acogida a la 
universidad y al programa sean partícipes de experiencias en las que 
fortalezca sus habilidades de forma integral.

Dentro  de la planeación de esta actividad se agregaron además de 
aspectos relacionados a los tipos de aprendizaje significativo, colabo-
rativo y autónomo. El acompañamiento y orientación por parte de los 
docentes de la escuela y el reconocimiento de sus compañeros evocó 
el servicio y los beneficios a los que como estudiantes del CCAV pue-
den aprovechar desde diferentes espacios. 

Metodología 

La metodología de investigación de este proyecto está dada bajo la 
observación participativa ya que de acuerdo con Cuadros (2009) este 
tipo de observación es una estrategia de tipo cualitativa que permite 
recolectar información y realizar una investigación en un contexto na-
tural. El investigador se encuentra vinculado y “vive” las experiencias  
en el  contexto y en el ambiente cotidiano de los sujetos, de modo que 
recoge los datos en tiempo real.

A partir de los objetivos planteados se establecen tres momentos, 
para el desarrollo de la investigación, estos son:

- Reconocimiento de las dificultades académicas en los estudiantes, 
identificandola como una de las posibles causas de deserción  univer-
sitaria tomando como referencia   las cifras de aquellos reprobados y 
desertores del periodo regular anterior, y de la experiencia docente de 
los tutores que conforma la escuela ECBTI del CCAV Facatativá 

- Planeación del encuentro y la actividad con base a la iniciativa CDIO, 
a partir de la siguiente organización

Preparación del Reto: El estudiante debe concebir y diseñar,  un 
prototipo con los materiales suministrados con el objetivo de que al 
lanzar una bomba de agua desde una altura considerable esta no su-
fra daños.
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Planeación del suministro de materiales: A partir de pruebas pre-
liminares con materiales, tales como; cinta, papel periodico, cuerdas 
y globos  se establece la cantidad mínima requerida para cumplir con 
el objetivo del prototipo.

Análisis del entorno de desarrollo: A partir del objetivo planteado 
en el reto  se establece que la locación donde se realizará la actividad, 
debe cumplir como estas mínimas condiciones, un espacio abierto y 
acceso fácil y seguro a alturas superiores a 2 metros

- Desarrollo de la actividad con estudiantes de primera matrícula que 
se citaron previamente en el parque arqueológico Piedras del Tunjo en 
la ciudad de Facatativá. Se implementaron las siguientes estrategias 
de entrada al campo y toma de datos

Observaciones participantes y no participantes, 

Secuencias de investigación acción

Análisis del discurso

Análisis de resultados  

Inicialmente se explicó la iniciativa CDIO y se presentó la propuesta 
para el diseño del prototipo, se crearon 5 grupos  en los que en su 
mayoría estaban conformados  por cinco estudiantes, posteriormente 
se entrega el material para que los estudiantes realicen la propuesta 
del prototipo cumpliendo con los requisitos planteado en el objetivo 
de la actividad. Luego de un tiempo prudencial  de preparación del 
material por  grupos, se realiza la socialización en donde se puede 
evidenciar las siguientes habilidades del pensamiento.

1 - Construcción del conocimiento en ciencias

Los estudiantes son capaces de identificar fuerzas, tales como; fuerza 
de rozamiento ocasionada por el aire, fuerza gravitacional, fuerza de 
tensión ocasionada por las cuerdas,y  peso. Identificaron la concep-
tualización de cada una de estas.

2 - Debates Argumentativos

Al finalizar la presentación de cada grupo, en el que se explicaba el 
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funcionamiento del prototipo, de manera intencional se realizaron al-
gunas preguntas por parte del equipo de  docentes con el objetivo de 
que los estudiantes pudiesen identificar las variables implícitas en el 
diseño. Este espacio propicio la oportunidad de debate en el que otros 
grupos pudieron argumentar el porqué de su diseño usando siempre 
un discurso basado en el método científico.

3 - Formulación de preguntas  

Al finalizar la socialización y la puesta a prueba de los prototipos, 
los estudiantes intentaron dar explicación a lo ocurrido a partir de 
los preconceptos;sin embargo se pudo evidenciar que los estudiantes 
realizaron reflexiones profundas del comportamiento de las variables 
implicadas en el funcionamiento del experimento ya que se establece 
un registro alto ( superior a 10 )las preguntas hechas por los estu-
diantes buscando una explicación.

4 - Hipótesis argumentadas en fenómenos físicos

Una de las hipótesis  más recurrentes consiste en que si se protegía 
el globo, el material protector cumplía la función de amortiguamiento, 
esto con el fin de proteger el globo con agua en la caída.  Además, 
varios grupos intuitivamente establecieron como diseño el prototipo 
de un paracaídas de tal forma que este pudiese contrarrestar la fuerza 
de gravedad con la fuerza de rozamiento.

6 - Observación de un fenómeno físico

Se evidencio que esta habilidad de pensamiento fue la más significa-
tiva para los estudiantes, ya que en el momento de experimentación 
cada grupo pudo detallar, describir y argumentar el comportamiento 
de la caída de cada uno de los diseños creados por ellos mismos.

Se puede inferir que la práctica fue favorable en el desarrollo de las 
cinco habilidades de pensamiento, ya que los estudiantes manifes-
taron valoraciones positivas frente al desarrollo de la actividad. Las 
habilidades más desarrolladas fueron Hipótesis argumentadas en fe-
nómenos físicos y construcción de conocimiento. Algunas de las evi-
dencias están enmarcadas en el siguiente registro fotográfico y de 
video.
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Videos realizados en la práctica

https://youtube.com/shorts/bqNmT8sCMRE?feature=share

https://youtube.com/shorts/lJOlTjla-xQ?feature=share

https://youtube.com/shorts/IiHHh_M2OmI?feature=share

https://youtube.com/shorts/_GvjXFLnqeU?feature=share

https://youtube.com/shorts/zARMZ8YCYYU?feature=share

https://youtube.com/shorts/7ysV0J0MRC0?feature=share

https://youtube.com/shorts/bNoHvukao-M?feature=share

https://youtube.com/shorts/DGfS_jNfLX8?feature=share

https://youtube.com/shorts/hUsW-F0sEwc?feature=share

CONCLUSIONES 

La UNAD, desde la acción pedagógica de sus docentes, asegura la 
implementación de estrategias que respondan a las necesidades de 
los estudiantes y de la comunidad en general. Desde las responsabili-
dades sustantivas de la universidad se pretende mejorar la calidad de 
los servicios y el acompañamiento que ofrece como parte importante 
de la región y la sociedad.

La cultura de la excelencia académica, nos cuestiona como docen-
tes constantemente hacia la búsqueda de la mejora continua y de la 
constante evolución en pro de mejorar y fortalecer, de forma general, 
nuestro accionar, proponiendo cada vez más y mejores soluciones e 
iniciativas que se ajusten al contexto institucional.

En la ejecución de la actividad se retomaron aspectos como la aca-
demia e investigación, el bienestar universitario y la retención y per-
manencia de los estudiantes y los tipos de aprendizaje que hacen 
parte del modelo pedagógico unadista. En conclusión, fue el discurso 
mismo de los estudiantes y los resultados de su trabajo lo que dio 
evidencia de la asertividad y pertinencia de la actividad.   

El desarrollo del pensamiento científico y las habilidades que se pue-
den fortalecer en estudiantes de ingeniería son el resultado del diseño 
de espacios académicos y recreativos  que le permitan al estudiante 
describir y caracterizar su entorno. A partir de los resultados obteni-
dos en la práctica pedagógica que se llevó a cabo  se evidencia que 
lo anterior se puede lograr , propiciando espacios diseñados con el fin 
que el estudiante pueda tener un ambiente recreativo y que a su vez 
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le permita  identificar hechos  con los que pueda construir  ideas e 
hipótesis bajo unos argumentos que pueden ser  discutidos y trans-
mitidos  a otros permitiendo un ambiente lleno de ideas que permitan 
la construcción del conocimiento. 

Tras realizar la evaluación de la actividad a partir de los comentarios 
de los estudiantes valoraron de forma positiva, lo mencionan como 
un valioso espacio de acompañamiento en el aprendizaje esto se ex-
presa con respeto, paciencia, actitud, empatía y demás aspectos que 
fomentan y permiten que los estudiantes se sientan en total plenitud 
para el desarrollo de su pensamiento. Por tanto, se concluye que por 
medio de estas prácticas pedagógicas  es posible cambiar la actitud 
del estudiante de forma participativa en un espacio presencial. per-
mitiéndole desarrollar su propio conocimiento y a su vez  desde el li-
derazgo del CCAV de Facatativá se concluye que este tipo de espacios 
deben ser incorporados en el cronograma de actividades brindando la 
posibilidad que sea institucionalizado en  el centro la práctica peda-
gógica.
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RESUMEN
El desarrollo de habilidades de programación es altamente demanda-
do hoy en día, pues existe un déficit mundial de personas capacitadas 
en estas habilidades. Conscientes de esta situación, desde los semi-
lleros de investigación Searpro (CEAD Gachetá), ADA (en proceso de 
reconocimiento), ElectronVolt y Ceros y unos del CCAV de Facatativá 
de la UNAD, se realizó un curso libre de formación en lógica de pro-
gramación denominado Python para Todos, dirigido a estudiantes y 
docentes de educación media y superior de diferentes instituciones 
a nivel nacional en alianza con la Red Colombiana de Programas de 
Ingeniería de Sistemas, REDIS y la Federación Colombiana de la In-
dustria del Software y Tecnologías Informáticas, FEDESOFT. Durante 
las seis sesiones que constituyó el evento, los estudiantes protagoni-
zaron su aprendizaje, mediante la aplicación del aprender haciendo 
para resolver los problemas planteados usando lenguaje de progra-
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mación Python. Esto permite que los docentes participantes impacten 
la e-comunidad a nivel nacional, fortaleciendo el desarrollo regional, 
fomentando las potencialidades del talento humano y llegando a las 
regiones con la identidad Unadista, que propende por el desarrollo y 
bienestar del ser humano, para brindar oportunidades de igualdad de 
formación en las diferentes regiones. Este tipo de ejercicios extrapo-
lan el modelo pedagógico Unadista e incentivan en los participantes 
el aprendizaje autónomo, colaborativo y significativo que les permiten 
ver la importancia del aprender a aprender como parte de la forma-
ción y que se debe fomentar desde las primeras etapas de escolaridad 
para que se vuelva un hábito permanente a lo largo de la vida.

Palabras Clave

Palabras clave: Programación informática; Lenguaje de programa-
ción; Aprendizaje a lo largo de la vida; Python; Aprendizaje Autóno-
mo, Aprendizaje Colaborativo.

ABSTRACT
The development of programming skills is highly demanded today, 
as there is a global shortage of people trained in these skills. Aware 
of this situation, from the groups of research Searpro (CEAD Ga-
chetá), ADA , ElectronVolt and Ceros y unos of  CCAV of Facatativá 
of  UNAD, a free training course in programming logic called Python 
for Everyone was held, aimed at students and teachers of secondary 
and higher education from different institutions at the national level 
in alliance with the Colombian Network of Systems Engineering Pro-
grams, REDIS and the Colombian Federation of the Software Industry 
and Information Technology, FEDESOFT. During the six sessions that 
constituted the event, the students starred in their learning, throu-
gh the application of learning by doing to solve the problems raised 
using the Python programming language. This allows the participa-
ting teachers to impact the e-community at the national level, stren-
gthening regional development, promoting the potential of human 
talent, and reaching the regions with the Unadista identity, which 
tends towards the development and well-being of the human being, 
to provide opportunities equal training in the different regions. These 
types of exercises extrapolate the Unadista pedagogical model and 
encourage autonomous, collaborative, and meaningful learning in the 
participants, allowing them to see the importance of learning to learn 
as part of training and that it should be encouraged from the early 
stages of schooling so that make it a permanent habit throughout life.
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DESARROLLO DE LA PONENCIA 
La demanda global de profesionales con conocimientos en programa-
ción es inminente. Se estima que en el mundo hay un déficit de pro-
gramadores y concretamente en Colombia según cifras del ministerio 
de las TIC para el 2021 hicieron falta más de 62000 profesionales 
y  probablemente esta cifra llegará a 120000 en los próximos años 
(MINTIC, 2021), esto debido a que las empresas han acelerado su 
digitalización, por factores como la post pandemia, la necesidad de 
la transformación digital o para mantenerse vigentes en un mundo 
altamente competitivo. 

Según un estudio realizado por la Asociación Chilena de Tecnologías 
de la Información - ACTI, en Colombia, Perú y Chile el déficit de 
profesionales para el 2025 será de 1,25 millones (ACTI, 2020). En 
Colombia según el Observatorio TI de Fedesoft y del Ministerio de las 
TIC habrá una escasez de especialistas en el sector TIC de 200.000 
para 2025(ACIS, 2021). Pero adicional a esto, es importante resaltar 
que la formación que se requiere de estos programadores debe estar 
acorde a las necesidades empresariales, que hoy en día requiere de 
analítica, inteligencia artificial, Big Data y competencias como desa-
rrolladores Full Stack, Front End y Back End.

El desarrollo de software crea oportunidades de desarrollo económico 
en los países, por ejemplo, en la India el modelo industrial de pro-
ducción de software ha apoyado su desarrollo económico, “otorgando 
empleos, incentivando la innovación, desarrollando el talento huma-
no, desarrollando la competitividad y el desarrollo productivo eficien-
te y rentable del país” (Espitia, Jiménez, Mora y Calderón, 2013). 
Otros Países que han escalado rápidamente en el sector son Irlanda e 
Israel los cuales han creado parques tecnológicos y comunidades de 
desarrolladores donde se les ofrece a estos excelentes salarios, hora-
rios flexibles y privilegios fiscales (Espitia, Jiménez, Mora y Calderón, 
2013). 

Para el caso de Latinoamérica países como Brasil, México y Argentina 
lideran la industria (Hernández, 2009). Latinoamérica se ha conver-
tido en la región preferida por los capitalistas de riesgo para invertir 
en nuevas empresas tecnológicas locales, lo que ha generado la ne-
cesidad de talento humano capacitado en las tecnologías y que in-
cluyen desarrollo backend, frameworks, móvil, frontend, tecnologías 
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blockchain, entre recursos como QA, DevOps, diseñadores UX/UI y 
Scrum Master (ITUSER, 2022). Además de los países mencionados, 
Chile, Argentina, Perú y Colombia han experimentado un gran auge 
tecnológico y teniendo en cuenta que existe una tendencia por parte 
de las organizaciones de desarrollo de software a buscar talento fuera 
de sus países, esto convierte a Latinoamérica en un punto de acceso 
para el desarrollo de software (Corbo, 2022), brindando oportuni-
dades de empleo y desarrollo económico a los países de la región y 
concretamente a Colombia.

Problemática

Ante la escasez de programadores y la oportunidad de empleabilidad 
en desarrollo de software que ha surgido y articulados con el impacto 
regional que se busca realizar desde la UNAD, el programa académi-
co Tecnología en Desarrollo de Software,  se plantea el interrogante 
¿cómo fortalecer desde los semilleros de investigación la formación 
extracurricular de sus participantes en lógica de programación, para 
incentivar el gusto por esta disciplina, llegando a los territorios donde 
se encuentran y favorecer el desarrollo regional?. Hay que recordar 
que desde la UNAD se “desea mantener el equilibrio entre la dinámica 
interna de la universidad y la demanda externa de la Universidad para 
que su acción se abra a nuevas personas y grupos diferentes los cua-
les, sin ser docentes o estudiantes formales, podrán desarrollar las 
competencias y el liderazgo social mediante programas pertinentes 
que potencien la capacidad de las comunidades para generar, aumen-
tar y sostener sus productos, saberes y conocimientos y satisfacer las 
necesidades fundamentales de toda la población” (UNAD, 2013)

Desarrollo metodológico de la experiencia

En alianza con REDIS y FEDESOFT, en el marco de la campaña For-
mación para Formadores TI, del Concurso Nacional de Programación, 
a partir de  la iniciativa del programa Tecnología en Desarrollo de Sof-
tware y los semilleros de investigación  Ada, ceros y unos, SEARPRO y  
ElectronVolt, unen esfuerzos para proponer un curso extracurricular 
de formación en lógica de programación denominado “Python para 
todos”, convocatoria que se realizó a docentes y estudiantes de Cole-
gios del país, participantes en el concurso nacional de programación y 
a los integrantes de los semilleros. A través de seis sesiones, median-
te la metodología aprender haciendo, apalancada en constructivismo, 
los estudiantes desarrollaron una serie de ejercicios de programación 
en el lenguaje de programación Python.

Se seleccionó Python como lenguaje de programación, debido a su 
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creciente demanda. Para el año 2022, según el IEEE Spectrum’s Top 
Programming Languages, Python fue el lenguaje que se ubicó en pri-
mer lugar en el Ranking (Cass, 2022), por su aplicabilidad a nuevas 
tecnologías, las librerías utilizadas para analítica, Machine Learning y 
su popularidad en el mercado.

Para llevar a cabo las sesiones, se desarrollaron las siguientes fases:

Fase 1: Definición de temas y fechas: En esta etapa los docentes 
que representaron cada semillero definieron objetivo de formación, 
prerrequisitos de conocimiento, temas, cantidad de sesiones, fechas, 
horarios y responsabilidades de los formadores.

Fase 2: Convocatoria: Con el apoyo del coordinador nacional del con-
curso de programación y Fedesoft, se realiza la convocatoria a través 
del portal fedesoft.org e internamente en los canales de comunicación 
institucionales.

Fuente: Autores del documento. Afiche promocional del curso Python 
para Todos.

Fase 3: Desarrollo de los talleres: Los docentes representantes de los 
semilleros aliados, imparten la formación sincrónica a través recursos 
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institucionales, teniendo en cuenta el enfoque metodológico aprender 
haciendo distribuido en tres momentos: contextualización teórica, de-
sarrollo práctico y momento social.

Fuente: Autores del documento. Desarrollo de una sesión de Python 
para Todos.

Fase 4: Memorias de la sesión. En el repositorio del semillero Ce-
ros y Unos (https://semillerocerosyunos.com/formacion/login/index.
php), se generaron accesos para los participantes, con el fin de que 
accedieran a las memorias de cada sesión: videos, scripts y presen-
taciones electrónicas.
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Fuente: Autores del documento. Equipo de trabajo organizando y eje-
cutando las sesiones.

Fase 5: Entrega de Certificados: El CCAV de Facatativá como epicen-
tro de la coordinación del evento ofreció a los participantes, certifica-
do de asistencia.

Impactos: Los participantes de las sesiones Python para todos, se 
clasificaron así: Grafica por género.
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Fuente: Autores del documento. Participación por género.

En esta gráfica se destaca, la inclusión de las mujeres en ingeniería, 
aunque no en el nivel requerido, se percibe un interés importante en 
hacer parte en las iniciativas de desarrollo de software. 

Gráfica por tipo de Institución:

Fuente: Autores del documento. Participación por institución.

Se observa que el interés de los estudiantes de la educación media es 
muy similar en porcentaje a los estudiantes de la educación superior. 
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Lo cual es interesante, porque la UNAD, tiene la capacidad de atender 
estas expectativas de formación en el nivel de educación superior de 
calidad.

Gráfica por zonas del país

Fuente: Autores del documento. Participación por departamento.

Esta iniciativa impactó a nivel nacional. Se desataca la participación 
de estudiantes de Bogotá, Antioquia y Cundinamarca, que son depar-
tamentos pioneros en la industria de Software.

Desde las responsabilidades sustantivas de la UNAD los impactos son:

a. Formación Integral: Se brindó a los participantes la formación 
básica en programación Python impactando diferentes estamentos: 
estudiantes, egresados, docentes, profesionales en ejercicio, sector 
productivo, con temáticas inherentes al desarrollo de software como 
la seguridad de la información y la usabilidad.

b. Investigación: Los semilleros de investigación se encargaron 
de dinamizar la formación, partiendo de una oportunidad detectada 
en el ámbito de la industria del software y con el concurso de enti-
dades nacionales referentes en el sector. Estas acciones incentivan el 
desarrollo de competencias de programación útiles para ejecución de 
proyectos de investigación aplicada.  

c. Desarrollo regional: llegar a estudiantes y docentes de diversas 
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regiones permite que ellos se capaciten en un lenguaje de programa-
ción que ofrece diversas oportunidades laborales y que les permite, 
si ellos desean, profundizar en desarrollo de software y potenciar el 
desarrollo de sus regiones desde su contexto.

d. Inclusión, participación y cooperación: Como su nombre lo indi-
ca “Python para Todos”, no excluyó a ningún interesado que cumpliera 
con las condiciones mínimas de conectividad y conocimiento. Incluyó 
a docentes, estudiantes y sector productivo sin importar grado de 
escolaridad. En cuanto a la cooperación, se unieron cuatro semille-
ros de la Escuela de Ciencias Básicas Tecnología e Ingeniería de la 
UNAD, dos Instituciones referentes en Desarrollo de Software e insti-
tuciones de Educación Media participantes en el concurso nacional de 
programación, aprovechando los medios y mediaciones tecnológicas 
existentes gracias a la  “Sociedad del Conocimiento, que comenzó a 
disfrutar de la información con libre acceso y  terminó constituyen-
do el entorno para una nueva institucionalidad educativa que podría 
brindar a todas las poblaciones oportunidades de transformación y de 
bienestar”( Leal, 2021).

e. Innovación tecnológica: Python es un lenguaje de vanguardia 
que permite su aplicación en nuevas tecnologías como analítica y ma-
chine learning. 

CONCLUSIONES
El fomento de las habilidades de programación en estudiantes y se-
milleristas les permite adquirir competencias transversales, que fo-
mentan su pensamiento analítico y potencian la capacidad para la 
resolución de problemas. 

El aprender haciendo permite a los participantes, adquirir la disciplina 
del aprender a aprender, para estar en continua formación de sus ha-
bilidades técnicas y  forjar un mejor desarrollo profesional.
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RESUMEN
La presente ponencia pretende dar a conocer el ejercicio didáctico de 
la Cátedra Unadista que acoge y busca en el estudiante de primera 
matricula su adaptación a la modalidad a distancia, la impronta Una-
dista vivenciando el Modelo Pedagógico Unadista y una experiencia en 
su propia construcción del aprendizaje para el éxito académico, por 
tanto, se construye una propuesta didáctica, tomando el diseño de 
pensamiento y pensamiento del juego, para que el estudiante cons-
truya a lo largo del periodo académico su propia estrategia de apren-
dizaje acorde al marco axiológico y pedagógico de la megauniversidad 
colombiana, entre ellos, la búsqueda de lideres transformadores, el 
desarrollo regional, la solidaridad extendida y un trabajo de impacto 
en sus contextos, luego entonces se construye un ejercicio didáctico 
sustentado en la innovación disruptiva. Si bien la Cátedra Unadista 
viene implementando la gamificación para consolidar la motivación 
intrínseca y extrínseca, se encuentra en el diseño de pensamiento 
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herramientas para que el estudiante de primera matricula se adapte 
a un modelo que se posiciona en la forma de hacer educación y llegar 
a diferentes rincones del país.  

Palabras Clave

Aprendizaje, diseño de pensamiento, gamificación, educación a dis-
tancia, innovación y didáctica. 

 

ABSTRACT
This document aims to present the didactic exercise carried out by the 
Cátedra Unadista that welcomes and seeks in the first time university 
student to adapt themselves to the distance learning modality, the 
Unadista imprint living the Unadista Pedagogical Model and an ex-
perience in their own construction of learning for academic success, 
therefore, it is built a didactic proposal, taking the design of thinking 
and game thinking, in order for the student to build throughout the 
academic period his own learning strategy according to the axiological 
and pedagogical framework of the Colombian megauniversity, among 
them, seeking transforming leaders, regional Development, extended 
solidarity and a work of impact in their contexts, after that a didactic 
exercise based on disruptive innovation is built. Although the Cátedra 
Unadista has been implementing gamification to consolidate intrinsic 
and extrinsic motivation, we find the design of thinking tools for the 
first enrollment student to adapt to a model that is positioned in the 
way of doing education and reach different corners of the country.  

 

Keywords

Learning, design thinking, gamification, distance education, innova-
tion and didactics. 

DESARROLLO DE LA PONENCIA 
La Universidad Nacional Abierta y a Distancia a dispuesto los linea-
mientos microcurriculares para la operación pedagógica de los cursos 
que se han puesto a disposición de los estudiantes, en tanto un curso 
académico se define como la unidad estructural de la formación y 
hace parte de la estructuración curricular, así como la unidad peda-
gógica y didáctica que articula el aprendizaje y la formación (UNAD, 
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2011).  

En concordancia con lo anterior, la Cátedra Unadista se consagra como 
un dispositivo curricular que recibe al estudiante de primera matricu-
la y trasciende el concepto de curso académico al ser un escenario 
de formación que promueve la apropiación del Modelo Pedagógico 
Unadista y que se adscribe al componente de acogida e integración 
Unadista desde el Sistema Nacional de Consejería Académica en la 
Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados -VI-
SAE- de la UNAD.  

Contiene en su propósito de formación la búsqueda en los estudiantes 
de primera matricula un punto de partida para reconocer su vida aca-
démica y universitaria desde los Ambientes Virtuales de Aprendizaje 
en donde son acompañados por docentes con el rol de Consejeros 
Académicos, que orientan al estudiante para vivenciar desde distintos 
escenarios el modelo auténtico de la megauniversidad colombiana, 
siendo el consejero un mediador que ofrece un acompañamiento in-
tegral de orientación en el inicio de su proceso académico.  

Es por lo anterior que, la Cátedra Unadista obedeciendo la velocidad 
con la que se posiciona nuestra modalidad de educación abierta, a 
distancia y virtual atendiendo la diversidad y la evolución de las tec-
nologías ha proyectado un proceso de innovación disruptiva en su 
estrategia pedagógica y didáctica.  

Desde las bases fundamentales que la UNAD promueve en su Modelo 
Pedagógico desde tres paradigmas pedagógicos como lo son el cons-
tructivismo social, el crítico social y la ecología contextual, definiendo 
su estrategia de aprendizaje basada en escenarios y desde las co-
rrientes pedagógicas alternativas para fomentar en sus estudiantes 
una identidad propia de su interacción con la educación a distancia en 
la universidad. 

Con relación a la didáctica desde la perspectiva de una práctica social 
ha tenido gran influencia desde las realidades que hoy vive el sistema 
educativo (Camilloni, 2017), de esta manera se ha logrado incursio-
nar desde la gamificación y consolidarla como una estrategia que nos 
permite cuestionar desde la autogestión del aprendizaje el alcance 
de los resultados de aprendizaje y como parte de sus propuestas el 
feedback que se enmarca en la evaluación formativa, que conecta al 
estudiante con un sentido crítico frente a su aprendizaje y desde la 
flexibilidad curricular hasta lograr los resultados propuestos por la 
Cátedra. 

En detalle, la gamificación concebida desde el pensamiento de juego 
retoma tres elementos, las dinámicas, las técnicas y los componen-
tes (Borrás, 2015) que puestos a disposición del estudiante logra en 
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él una acción voluntaria para aprender en la modalidad a distancia y 
virtual, el aprender desde o resolver una situación y la posibilidad de 
explorar (vivenciar) la UNAD en sus dimensiones de vida académica 
y vida universitaria. Es decir, que la inmersión de estos elementos 
dentro de los ambientes virtuales de aprendizaje basados en entornos 
donde opera la Cátedra Unadista busca una motivación permanente y 
generar una experiencia autentica.  

Por su parte, la Cátedra evidencia la gamificación en los componen-
tes desde la creación de avatares conocidos como Amarú en el rol de 
consejero y Alika en el rol de monitora quienes acompañan los ob-
jetos virtuales de aprendizaje dispuestos en la Cátedra, así como la 
atribución de puntos desde la rúbrica con los criterios dispuestos para 
tal fin. En las mecánicas sobre las que se basa la estrategia de apren-
dizaje, al relacionar cinco retos que incrementan el nivel de conoci-
miento en la entrega en la medida en que se avanza el desarrollo de 
la Cátedra, la cooperación desde el trabajo colaborativo y el feedback 
que entregan los Consejeros Académicos con la posibilidad de mejo-
rar cada producto y finalmente en las dinámicas de la gamificación, 
en la narración, el manejo de emociones o motivación y la progresión 
en cada una de las entregas por parte del estudiante (figura 1).  

Figura 1. Elementos de la gamificación en la Cátedra Unadista 

Fuente: Elaboración propia, 2022

En el desarrollo de los cinco retos, el estudiante a raíz de la gamifi-
cación construye el Mapa de Identificación Unadista, donde se alojan 
las herramientas y los contenidos que el estudiante requiere para su 
adaptación en la modalidad y el afianzamiento con el Modelo pedagó-
gico de la UNAD (Imagen 1). 
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Imagen 1. Mapa de Identificación Unadista 

Fuente: Elaboración propia, 2022

 

Con relación a lo anterior, el estudiante desde que se ha implemen-
tado la gamificación ha valorado la Cátedra Unadista en un alto por-
centaje la variable Satisfecho (tabla 1) en la encuesta de satisfacción, 
con respecto al uso de recursos académicos. Este instrumento de me-
dición es aplicado por la Vicerrectoría Académica y de Investigación 
-VIACI- y los resultados se exponen en la siguiente tabla.  



643

Tabla 1: Encuesta de satisfacción con respecto al uso de recursos 
académicos 

Fuente: VIACI Encuesta de satisfacción, 2022 

De acuerdo con los resultados de la encuesta de satisfacción los estu-
diantes valoran de manera positiva los recursos que la Cátedra Una-
dista pone a su disposición, sin embargo, se busca, que todos los 
estudiantes se encuentren satisfechos y se mitigue la condición de 
insatisfecho en esos tres o cuatro puntos porcentuales. 

Desde estos preceptos, la Cátedra Unadista se fortalece y contribuye 
a la estrategia de aprendizaje basada en escenarios retomando lo que 
varios académicos han venido trabajando en la educación abierta y a 
distancia, la cual consiste en un aprender haciendo (Canet, 2018), en 
el que se plantean situaciones reales del contexto que los estudiantes 
deberán analizar y resolver, lo que les permitirá fortalecer habilidades 
y construir conocimientos que serán fundamentales para su futuro 
quehacer profesional. 

Acompañando la estrategia de aprendizaje y la gamificación, la Cáte-
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dra Unadista a buscado sellar en una formula didáctica la operación 
académica que se le presenta al estudiante para continuar fomen-
tando la vivencia del modelo pedagógico y por tanto su impronta 
Unadista, de ahí que la didáctica se conciba hoy como aquella que ha 
“sufrido profundas transformaciones, debido al surgimiento de nue-
vas formas de conocimiento en educación, a los importantes avances 
de la investigación educativa, a la aparición de teorías psicológicas 
del aprendizaje, a la forma de concebir la inteligencia humana, entre 
otras” (Moreno, 2011) y por tanto se ha encontrado en el diseño de 
pensamiento y el diseño del juego una oportunidad para que el estu-
diante desde su autentico desarrollo de aprendiz logre construir sus 
estrategias para el éxito académico en la modalidad abierta, a dis-
tancia y virtual consecuente con las apuestas de la Universidad para 
formar lideres transformadores en sus contextos y con proyección 
social.  

Por lo anterior, el diseño de pensamiento o design thinking repre-
senta, en principio, ejercicios de innovación educativa y social (Car-
bonell, 2002) que se relaciona con una innovación disruptiva (Llano, 
2015), por su capacidad de transformar el entorno educativo. Esta 
innovación disruptiva favorece la introducción y el uso de distintas 
herramientas tecnológicas y sociales en los procesos educativos, lo 
cual puede lograr que se lleve al estudiante a vivenciar el aprendizaje 
y generar nuevas experiencias del conocimiento (Arias, et al., 2019). 

Para ello se ha contempla lo curricular como el escenario que permi-
te el dialogo entre otras miradas. Esto es, trascender la perspectiva 
curricular como un cumulo de temas que deben ser enseñados, y 
avanzar hacia perspectivas amplias que permitan ver lo curricular 
como algo flexible y adaptable, que permita la participación de los 
estudiantes y que abra opciones para construir practicas diferentes 
desde la interacción y el aporte de personas con diferentes expectati-
vas, historias y trayectorias. 

Es entonces como las herramientas que proporciona el design thin-
king le pueden permitir al estudiante establecer un paso a paso que 
le lleve a definir su proceso de aprendizaje, teniendo en cuenta sus 
debilidades o aspectos a mejorar y a partir de ellas encontrar una es-
trategia propia de aprendizaje que le permita desarrollar su proceso 
formativo con éxito académico. 

Lo anterior se desarrolla en el marco de la Cátedra Unadista y sus cin-
co retos, donde el estudiante no solo puede definir su ruta de apren-
dizaje, sino que afianza elementos de aprendizaje autónomo, colabo-
rativo y significativo en la modalidad de educación abierta, a distancia 
y en ambientes virtuales de aprendizaje, identificando y apropiando el 
Modelo Pedagógico y la Modalidad de Educación abierta y a Distancia 
y virtual en la UNAD. 
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Consecuentes con lo anterior y teniendo en cuenta la gamificación 
establecida por la Cátedra Unadista desde el 2018, se encuentra en la 
metodología design thinking la posibilidad de aprovechar los recursos 
que ofrecen las cinco fases y sus respectivas herramientas para que 
el estudiante construya su estrategia de aprendizaje. 

A continuación, se describen las fases y sus herramientas y como a 
través de ellas el estudiante puede definir una estrategia de aprendi-
zaje ajustada a sus necesidades desarrollando con éxito su proceso 
formativo en la modalidad abierta y a distancia y virtual. 

• Empatía

Busca identificar y entender a profundidad cual es problema o nece-
sidad que tiene el usuario y su entorno, para esto se realiza un ejer-
cicio minucioso de recolección de información. Pretende plantear un 
proyecto o idea de negocio respecto a una situación real. Se pueden 
plantear preguntas como ¿Cuál es el problema?, ¿Cuándo sucede?, 
¿Por qué sucede?, ¿A quién le sucede?, ¿Dónde sucede?, ¿Qué se 
está haciendo para resolver el problema? (Cuadros, 2021). Teniendo 
en cuenta que la metodología está basada en el enfoque al usuario, 
es indispensable en esta etapa “ponerse en los zapatos del usuario”. 

Herramientas

Encuestas de satisfacción, entrevistas cualitativas, focus group, ele-
mentos gráficos, árbol de problemas, mapa mental, observación (Din-
ngo, 2022). En esta fase se relacionan algunas de las herramientas 
usadas, pero se encuentran muchas más.  

Para el ejercicio de la Cátedra Unadista, en esta fase, el estudiante 
identifica cuales son las diversas situaciones que pueden convertirse 
en un problema en su proceso de aprendizaje en la modalidad de 
educación abierta y a distancia, indagando a profundidad todas las 
razones o situaciones problema (tecnología, conocimientos previos en 
algunas áreas del conocimiento, hábitos de estudio, disponibilidad de 
tiempo, competencias duras y blandas entre otras). 

Para ello, cuenta con herramientas como por ejemplo el árbol de pro-
blemas, que le permite definir el problema, las causas y efectos de 
este. 

Esto es insumo para el siguiente reto y el punto de partida para la 
proyección de una solución a su situación particular.  
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• Definir

Se depura la información recolectada en la fase anterior para poder 
delimitar y especificar las variables que permiten definir el problema 
para que en la fase siguiente las ideas sean claras y con un objetivo 
medible (Cuadros, 2021). En esta etapa es importante tener claridad 
en lo que se va a resolver desde la idea de negocio o proyecto. 

Herramientas

Mapa de empatía, perfil de usuario, infografía, mapa de interacción 
de usuarios, matriz de motivaciones, diagrama de Porter (Dinngo, 
2022). En esta fase se relacionan algunas de las herramientas usa-
das, pero se encuentran muchas más. 

En esta fase el estudiante define o selecciona una sola situación pro-
blema que abordará durante el desarrollo de los retos de la Cátedra 
Unadista. A través de la herramienta de mapa de empatía, por ejem-
plo, realiza a través de diferentes variables un análisis profundo de su 
problema, esto le permite identificar aspectos que posiblemente no 
identificó en la fase anterior y que pueden aportar a la solución.  

• Idear

Se inicia el ejercicio de lluvia de ideas donde el equipo plantea todas 
las posibles alternativas de solución, permitiéndose total libertad y 
creatividad. A través del pensamiento divergente se busca proponer 
múltiples alternativas de solución a la necesidad del usuario, para en 
la próxima fase poder seleccionar la que más se ajuste a resolver la 
realidad del usuario (Cuadros, 2021). 

Herramientas

Lluvia de ideas, seis sombreros para pensar, SCAMPER, propuesta del 
valor, perfil del usuario, mapa de ofertas, (Dinngo, 2022).  En esta 
fase, se relacionan algunas de las herramientas usadas, pero se en-
cuentran muchas más. 

En esta fase, el estudiante realiza todo el ejercicio de ideación que le 
podrían ayudar a resolver el problema que afecta el desarrollo exitoso 
de su proceso académico.  

• Prototipar 

Las ideas se vuelven realidad a través del modelamiento, incluyendo 
el mayor número de características reales, lo que permite mostrar las 
ideas conceptualizadas, en la fase anterior. De esta forma se seleccio-
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na la idea o ideas que mayor viabilidad tenga en cuanto a su diseño y 
solución de la necesidad (Huertas, 2020). 

Herramientas

Juego de roles, storyboard, prototipo en bruto, prototipado en papel, 
juego de roles, maquetas (Dinngo, 2022).  En esta fase se relacio-
nan algunas de las herramientas usadas, pero se encuentran muchas 
más. 

El estudiante a través de alguna de las herramientas mencionadas 
para el prototipaje hace una simulación de la posible solución y si 
puede llevarse a la realidad de su proceso académico. 

• Testear

El objetivo es comprobar la funcionalidad de los prototipos desarro-
llados en la fase anterior y seleccionar la mejor opción, que permita 
mejorar o aportar a la calidad de vida del usuario. Se prueba con los 
usuarios para conocer la opinión o percepción y con ello hacer las me-
joras correspondientes para lograr cubrir la necesidad o problemática 
identificada. Se puede probar todas las veces que sea necesaria hasta 
encontrar la solución o producto o servicio que satisfaga al usuario. 
Esta etapa requiere tiempo y paciencia por parte del equipo para ha-
cer las validaciones y correcciones (Huertas, 2020). 

Herramientas

Observación encubierta, evaluación con usuario, prototipo de usa-
bilidad, elevator pitch entre otros (Dinngo, 2022).  En esta fase se 
relacionan algunas de las herramientas usadas, pero se encuentran 
muchas más.   

En esta fase final, el estudiante valida si la posible solución a sus 
necesidades dentro del proceso de aprendizaje e identifica los cam-
bios que debe implementar. Con esto el estudiante puede poner en 
práctica en los siguientes periodos académicos su estrategia para el 
proceso de aprendizaje.  

Ahora bien, el valor agregado a estas fases que han sido explora-
das en el desarrollo de ideas de negocio y que será una oportunidad 
para incursionar en los ambientes virtuales, se suma a la Cátedra el 
pensamiento del juego con la gamificación educativa como parte de 
su didáctica que convierte el proceso de formación en algo más inte-
ractivo y “divertido”, buscando que los componentes, la dinámica y 
mecánicas que se toman como base de los juegos se optimicen los 
espacios de aprendizaje y se hagan experienciales.  
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Finalmente, se busca la motivación intrínseca y extrínseca durante 
el aprendizaje y por supuesto ofrecerle al estudiante una experiencia 
autentica que él construye para si mismo desde la innovación y a su 
vez incursiona en la modalidad de educación a distancia y virtual que 
ofrece la UNAD mediada por los Docentes con rol de Consejeros Aca-
démicos.  

Como proyección la Cátedra Unadista busca desde esta apuesta im-
plementar el diseño de pensamiento y el pensamiento de juego una 
armonía didáctica para el desempeño exitoso del estudiante. 
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RESUMEN 
Los cursos Competencias Comunicativas de la Escuela de Ciencias So-
ciales, Artes y Humanidades de la UNAD, se unen para dar respuesta 
a la pregunta relacionada con el fortalecimiento de los procesos pe-
dagógicos en pro de mejorar el acompañamiento docente en las aulas 
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virtuales. La presente investigación mide el impacto de la capacitación 
docente como estrategia para mitigar el alto porcentaje de deserción 
de los estudiantes de primera matrícula de los cursos Competencias 
Comunicativas 40003 y 90003. Mediante la observación participante 
y la indagación se analiza la utilidad del recurso, a la vez, que se es-
tablecen puntos favorables por su aplicación. El proyecto inicia con la 
creación y socialización de una plataforma educativa donde se comu-
nican, de forma detallada, algunos procesos primordiales para refor-
zar la efectividad de la interacción docente - estudiante. La población 
objetiva está conformada por 73 profesores, integrantes de la red de 
tutores de los respectivos cursos, quienes publican comentarios y ac-
ceden a un cuestionario en la página web. En cuanto a los hallazgos, 
se evidencia en notas y respuestas, el reconocimiento que los docen-
tes dan al contenido de la plataforma: a la gestión del conocimien-
to, el manejo de la comunicación y la práctica tutorial en el campus 
virtual, todo lo anterior direccionado a la retención del estudiante y 
la ejecución efectiva del proceso de aprendizaje. Finalmente, quedan 
puntos por reflexionar: el enfoque de la capacitación docente debe 
ser dinámico, individual, actual, específico para la modalidad; aunque 
con criterios unificados desde la autonomía valorando los estilos y 
ritmos de quienes enseñan, logrando generar estrategias de manejo 
de herramientas virtuales de capacitación docente en las cuales se 
unifiquen criterios y refresquen procesos relacionados con la atención 
académica en el aula.

Palabras clave

Acompañamiento, pedagogía, virtual, capacitación, docente. 

ABSTRACT
The Communication Skills courses of the UNAD School of Social Scien-
ces, Arts and Humanities come together to answer the question rela-
ted to the strengthening of pedagogical processes in order to improve 
teacher support in virtual classrooms. This research measures the 
impact of teacher training as a strategy to mitigate the high dropout 
rate of first-time students of the Communicative Competences 40003 
and 90003 courses. Through participant observation and inquiry, the 
usefulness of the resource is analyzed, Once, favorable points are 
established for its application. The project begins with the creation 
and socialization of an educational platform where some essential 
processes are communicated in detail to reinforce the effectiveness 
of teacher-student interaction. The target population is made up of 73 
teachers, members of the network of tutors of the respective courses, 
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who post comments and access a questionnaire on the website. Re-
garding the findings, it is evident in notes and responses, the recog-
nition that teachers give to the content of the platform: to knowledge 
management, communication management and tutorial practice in 
the virtual campus, all of the above addressed to student retention 
and the effective execution of the learning process. Finally, there are 
points to reflect on: the approach to teacher training must be dyna-
mic, individual, current, specific to the modality; although with uni-
fied criteria from autonomy, valuing the styles and rhythms of those 
who teach, managing to generate management strategies for virtual 
teacher training tools in which criteria are unified and refresh proces-
ses related to academic attention in the virtual classroom.

Keywords

Accompaniment, pedagogy, virtual, training, teacher.

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 
Este proyecto nace por la necesidad de fortalecer los procesos peda-
gógicos de los docentes en los cursos Competencias Comunicativas 
de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Al ser cursos trans-
versales de primera matrícula con más de diez y seis mil estudiantes 
matriculados, se manejan variables interesantes, la mayoría positivas 
y otras por mejorar. Dentro de los puntos favorables se encuentran 
redes de tutores integradas por profesionales de diferentes discipli-
nas que se complementan y construyen herramientas pedagógicas, 
contenido académico y dinámico diseñado a la medida de las necesi-
dades del estudiante. En cuanto a los ítems por mejorar, se encuen-
tra la deserción, este indicador evidencia varias causas de su origen, 
una de ellas la relacionada con el acompañamiento docente. Por lo 
anterior, parte del equipo de tutores inició la presente investigación 
identificando en la capacitación una oportunidad para lograr mayor 
efectividad en el proceso educativo de la modalidad virtual.  La in-
vestigación tiene como objetivo, medir el impacto de la capacitación 
docente como estrategia para mitigar el  alto porcentaje de deserción 
de los estudiantes de primera matrícula de los cursos de competen-
cias comunicativas 90003 y 40003, para lograr dar respuesta a la 
pregunta problema: ¿Cómo fortalecer los procesos pedagógicos de 
los docentes para lograr un mejor acompañamiento en el proceso 
académico de los estudiantes de primera matrícula de la Universidad 
Nacional Abierta y a Distancia? 

La propuesta se construyó con base en diferentes teorías, entre ellas 
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se encuentran los aportes de Camargo (s.f), quien expone unas con-
sideraciones relacionadas con el “ser del docente”, las cuales tienen 
implicaciones para su formación. En segundo término, se aborda el 
tema de necesidades de formación desde el punto de vista de la lite-
ratura internacional, de la calidad de la educación y profesionalización 
docente. Finalmente,  la relación teórico-práctica, el rol del docen-
te-investigador y la pedagogía o la didáctica como saberes centrales 
de la praxis. También se analiza el papel del docente como productor 
o reproductor de cultura. 

De esta forma se resalta  la importancia que tiene la formación cons-
tante y pertinente del docente, pues este debe innovar, proponer, 
cambiar, mejorar; y esto sólo se puede lograr en la medida en que re-
nueve constantemente sus conocimientos y ejerza su profesión desde 
el contexto y situaciones actuales de sus estudiantes. Derivado de 
esto estará el proponer nuevos métodos, nuevas estrategias, nuevas 
formas que le permitan al estudiante acercarse más al aprendizaje de 
forma significativa.

En concordancia con Camargo, el autor Boggess (2020), muestra que 
el objetivo primordial de la enseñanza online debe propender por me-
jorar las prácticas en los procesos que se desarrollan al interior de 
las instituciones educativas. Es un imperativo que los docentes se 
capaciten en ambientes de educación virtual, ya que esto conlleva al 
crecimiento del poder educativo en el mundo. En este sentido, dice 
el autor, se deben romper paradigmas, de manera que la concepción 
de la sincronía y asincronía sean elementos que se manejen de forma 
correcta en el ambiente educativo; sin embargo, para esto, es funda-
mental capacitar al personal docente en competencias de formación 
asincrónica. Respecto a la relación estudiante docente, indica el autor 
que debe ser interdependiente, constante y fluida. Debe haber una 
relación de solidaridad y cooperación de forma que se nutran mutua-
mente en el proceso educativo. Se hace énfasis en la retroalimenta-
ción rápida y eficaz ya que de esto depende la atención e interés de 
los estudiantes, sin lugar a dudas esto demostrará de igual forma el 
compromiso del docente en el proceso educativo.

Lo anterior, suma a esta propuesta, en la medida en que esta última 
requiere del desarrollo de una plataforma educativa, que se espe-
ra, brinde a los docentes esos estándares con que deben realizar 
su trabajo dentro y fuera del aula, lo cual sin duda permitirá que se 
mejore la relación estudiante docente, la calidad y pertinencia de la 
orientación y seguimiento que se le vaya a realizar al estudiante y en 
términos generales, unos mejores resultados. Con esta plataforma 
educativa se puede lograr hacer un acompañamiento pedagógico a 
los docentes del curso y alcanzar así una sincronía que permita que 
ese acompañamiento cada día sea de mejor calidad. 
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El autor Saavedra (2014), define el acompañamiento pedagógico 
como una estrategia de formación en servicio centrada en la escuela. 
Su propósito consiste en mejorar la práctica pedagógica del docente 
con la participación de actores claves dentro del marco de los desafíos 
planteados por el Proyecto Educativo Nacional. 

Para tal fin, el acompañamiento pedagógico incluye un conjunto de 
acciones concretas basadas en distintos aportes teóricos que postulan 
un acompañamiento crítico colaborativo. Los propósitos centrales de 
este tipo de acompañamiento son: promover la autonomía progre-
siva del docente y el hábito de la reflexión continua sobre la acción, 
antes y durante. Esta reflexión incluye la proyección de escenarios a 
partir de estrategias metacognitivas y autorreguladoras del análisis 
de lo que se hace, de su pertinencia sociocultural, de las razones por 
las que se hace, de los supuestos que implica y de la construcción de 
alternativas de cambio. De esta manera, el acompañamiento se en-
marca en un enfoque de acción participativa.

En ese sentido, es evidente que el docente asuma actitudes de cam-
bio, las nuevas transformaciones, las dinámicas del aprendizaje y por 
supuesto, el querer mejorar siempre sus prácticas pedagógicas; y 
sin duda el acompañamiento impartido desde las propuestas que se 
encuentran en la plataforma educativa será herramienta clave para 
poder lograrlo. Dentro del quehacer docente existe un factor funda-
mental y crucial que puede sumar a favor o en contra de la labor que 
él desarrolle con cada uno de sus estudiantes. Se trata de la comuni-
cación. Sin duda alguna, el docente debe saber comunicar, el mensaje 
que dirija a sus estudiantes debe ser muy claro, debe ir por canales 
de comunicación que aseguren que el mensaje si va a llegar y debe 
existir una realimentación clara y oportuna para los mensajes recibi-
dos por sus estudiantes.

En relación a lo anterior, los autores Pompa & Pérez (2015) resaltan 
la importancia de la comunicación, indicando que es un proceso de 
suma importancia en la labor educativa por lo que cada profesional 
que se desempeñe con este perfil debe prepararse para el dominio de 
las herramientas necesarias, con el objetivo de convertirse en un co-
municador competente, pues la adquisición de una competencia co-
municativa, entendida como un saber hacer en situaciones concretas 
que requieren la aplicación de conocimientos, habilidades y actitudes, 
es una exigencia para la realización de su ejercicio, y además, en el 
desarrollo de este, asume características especiales por cuanto for-
ma parte en  la formación y desarrollo de la personalidad, que es el 
ámbito pedagógico. Por estas razones este artículo dirige su atención 
hacia el análisis de algunas cuestiones teóricas sobre la competen-
cia comunicativa y pedagógica, que son de necesario conocimiento 
para el perfeccionamiento del proceso comunicativo, visto no solo 
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como una necesidad social en el establecimiento de las relaciones, 
sino también, desde su análisis como una herramienta para el trabajo 
pedagógico y como una competencia profesional. 

De esta forma, la competencia comunicativa en el proceso educativo 
no solo está dirigida a crear un clima agradable y asertivo en el pro-
ceso docente sino que incide de manera directa en la preparación de 
los individuos para la vida por lo que se hace necesario la capacitación 
de los educadores en este sentido de manera que no solo dominen 
el uso de la lengua en diferentes contextos y en situaciones comuni-
cativas diversas, y como instrumento de comunicación oral, escrita, 
de aprendizaje y socialización sino que posea destrezas básicas re-
feridas a la comprensión, la expresión y el contexto, que domine el 
uso del lenguaje no discriminatorio y respetuoso con las diferencias, 
que comprenda y produzca una infinita cantidad de mensajes con el 
conocimiento acerca de la adecuación de un enunciado al contexto de 
situación en que se produce y con una marcada intencionalidad de 
manera que permita influir en la personalidad de los demás.

En consecuencia, quedan al descubierto varios elementos que son 
indispensables para la labor docente, para el acompañamiento peda-
gógico y para lograr una mejor calidad y calidez en la educación. Es 
así como se da paso a una propuesta útil y pertinente para todos los 
docentes de los cursos competencias comunicativas 40003 y 90003, 
donde como producto se desarrolla una plataforma educativa y se 
presenta a continuación la metodología con la cual se desarrolló esta 
investigación.

Metodología

El estudio se basó en la elaboración de un sitio creado en la platafor-
ma de desarrollos web (WIX) que los tutores de primera matrícula del 
curso Competencias Comunicativas 40003 y 90003 pudieran  consul-
tar para la ejecución de las diversas actividades propias de su rol a lo 
largo del periodo 16-4. De igual forma se incluyen animaciones y vo-
ces en off que han sido creadas y grabadas por los tutores investiga-
dores con el fin de mejorar la presentación y facilitar su comprensión. 

Método de investigación:

Para el estudio se definió el método Mixto como hoja de ruta para 
recopilar y analizar la información. En 2018 Sampieri y Mendoza men-
cionan que “la ruta híbrida representa un conjunto de procesos siste-
máticos, empíricos y críticos de investigación e implican la recolección 
y el análisis de datos tanto cuantitativos, como cualitativos” (p.10). 



656

Este método en concordancia con los objetivos del estudio posibilita el 
planteamiento y desarrollo del proceso investigativo actual.

Tal como lo menciona Chen (2006) citado en Sampieri y Mendoza 
(2018) “los métodos híbridos son la integración sistemática de los 
métodos cuantitativo y cualitativo en un solo estudio con el fin de ob-
tener una fotografía más completa del fenómeno”(p.10).

Enfoque y tipo de investigación:

El enfoque del estudio es de acción participativa, Balcázar (2003) afir-
ma que “ la investigación está enfocada a generar acciones para trans-
formar la realidad social de las personas involucradas. Esta posición 
cuestiona la función social de la investigación científica tradicional y 
postula el valor práctico y aplicado del trabajo de investigación-acción 
con grupos o comunidades sociales” (p.60). Este planteamiento del 
autor es congruente con la herramienta utilizada para la extracción de 
datos de la población (tutores) estudiada en el curso de competencias 
comunicativas.

Muestra representativa:

La población atiende a 88 tutores que poseen los cursos de compe-
tencias comunicativas 40003 y 90003 en el periodo 16-4. La muestra 
seleccionada corresponde a 73 tutores representantes del curso com-
petencias comunicativas 40003 y 3 docentes del curso 90003; no se 
incluyen los docentes investigadores. Los instrumentos creados para 
la medición se aplicarán a la muestra determinada.

Técnicas e Instrumentos de recolección de información:

En el estudio se aplicaron técnicas cualitativas y cuantitativas. Cuali-
tativas por medio de los comentarios realizados de manera subjetiva, 
por los docentes en su interacción con la plataforma, aquellas reco-
piladas a través de opiniones y experiencias en el acompañamiento y 
seguimiento a los estudiantes de los cursos. La técnica de tipo cuanti-
tativo utilizada se enfocó en la aplicación de una encuesta que posibi-
lita la recolección de datos precisos y medibles, con el fin de generar 
un análisis estadístico que permita identificar  variables positivas y 
negativas en el acompañamiento tutorial.

Elementos contemplados en el sitio web 

Se dividieron en 9 pestañas así:
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La primera pestaña llamada (Inicio) contiene las funciones pedagógi-
cas tales como el acompañamiento a los estudiantes de forma sincró-
nica y asincrónica, de igual forma se establece que cada tutor debe 
revisar los materiales de aprendizaje como OVI, OVA, documentos 
anexos entre otros. 

Realizar los procesos de seguimiento a través del foro de aprendi-
zaje, ejecutar actividades para la revisión de las tareas y entregar 
las realimentaciones y calificaciones en las fechas establecidas por la 
dirección del curso.

En las funciones de seguimiento se compila la información referente 
al acompañamiento que cada docente debe realizar a sus estudian-
tes a través de la plataforma Skype, E-mail: institucional, y en los 
encuentros sincrónicos establecidos como las web conferencias. De 
igual forma en este espacio se toma en cuenta la evaluación al di-
rector de curso, y se establece que el docente debe seguir la agenda 
del curso y participar de las actividades de inducción y reinducción 
docente programadas por la UNAD.

Dentro de las funciones administrativas se incluyeron el centralizador 
de calificaciones  donde se diligencia  el Sistema de Atención Integral 
(SAI) los datos de aquellos estudiantes ausentes o que no presenta-
ron la tarea. Cada tutor que tenga a cargo sesiones de B- Learning 
deberá cargar los puntos a cada estudiante al finalizar cada tarea, y 
deberá participar en actividades de capacitación docente programa-
das por la institución.

La segunda pestaña del sitio web hace referencia a (Foros). Esta par-
te del aplicativo se divide en dos, la apertura de los foros y el acom-
pañamiento en los mismos.

En el espacio establecido para la apertura de foros se menciona que 
éstos deben abrirse un día antes del inicio de la actividad. Esta aper-
tura debe contener el saludo del tutor y la invitación al estudiante 
para que conozca la actividad vigente. En el momento de la apertura 
el docente deberá compartir la infografía o material pedagógico crea-
do desde la Red de Tutores del curso con el fin de facilitar la compren-
sión de la tarea.

En el acompañamiento en foros se establecen los tiempos para ha-
cerlo, de manera que cada tutor identifique que esta actividad debe 
realizarse diariamente con el fin de responder las dudas e inquietudes 
de los estudiantes. En el acompañamiento en los foros también se de-
jan reflexiones y mensajes motivacionales para fomentar el empeño y 
participación de cada alumno logrando un acercamiento más estrecho 
entre tutor-estudiante.

En la pestaña de (Hagamos la tarea) se enfatiza en definir a este en-
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cuentro sincrónico como el espacio en dónde el tutor deberá explicar 
el paso a paso de cada tarea y también deberá resolver las dudas de 
los alumnos. Cada encuentro deberá programarse con anticipación, 
estableciendo una invitación con fecha, hora y enlace definidos. Cada 
tutor deberá consignar en el google drive la información del encuen-
tro, esto deberá hacerse al finalizar la actividad.

En la cuarta pestaña de la página web se relaciona la información que 
corresponde a la (Valoración) de cada tarea, y se enfatiza en la im-
portancia de verificar en los entornos de evaluación el porcentaje de 
similitud de cada entrega, con el fin de contactar a cada estudiante 
para notificar el error que se ha cometido. En este espacio también 
se relaciona la importancia de revisar la sabana de notas con el fin de 
identificar a los estudiantes que no realizaron la tarea y el posterior 
envío del mensaje correspondiente a cada uno. De igual forma se es-
tablece que al finalizar cada actividad se puede flexibilizar la entrega 
de tareas de forma tardía.

La quinta pestaña hace referencia al Sistema de Atención Integral 
(SAI) donde está el seguimiento y acompañamiento a los alumnos. 
Se registrarán al finalizar cada tarea uno por uno los estudiantes, si 
presentaron o no la actividad y también la felicitación por su desem-
peño.

En la pestaña (B-Learning) se incluye la información correspondiente 
a la asignación que cada tutor tiene desde su centro, se establece la 
importancia de verificar la fecha, hora y enlace identificado para este 
encuentro sincrónico, teniendo en cuenta esto, el tutor designado 
para dirigir tanto los encuentros ordinarios como cada réplica deberá 
revisar y descargar los insumos para cada encuentro de forma que 
pueda identificar las actividades previstas para la sesión. En el desa-
rrollo de la actividad el tutor designado deberá explicar en detalle los 
talleres que se van a generar a lo largo del encuentro.

La pestaña (Trucos y Atajos) es una herramienta generada con el fin 
de enseñar al docente los elementos que facilitan su labor docente 
en el campus virtual. Se describen elementos como la activación del 
micrófono y cámara para establecer un contacto más activo y cercano 
con los estudiantes a través de archivos de MP3 y MP4. Otras herra-
mientas son agregar destinatarios en bloque a la hora de enviar los 
E-mail:s de forma masiva, esto ayudará al docente eficientemente en 
su labor. Subir imágenes a los foros también forma parte de los recur-
sos que se integran para facilitar al tutor el compartir información en 
el entorno de aprendizaje.

Herramientas pedagógicas contienen información sobre las herra-
mientas de apoyo que facilitan la información verbal y que promue-
ven la comprensión de la tarea de forma creativa y clara. Aquí se 
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contemplan la infografía, videos tutoriales, podcast y stickers que se 
generan para dinamizar la entrega de contenidos a los estudiantes.

Por último, se incluye la pestaña de (Repositorio) dónde se encuen-
tran incluidos todos los enlaces de documentos fundamentales para la 
elaboración de cada actividad académica. Cada enlace se encuentra 
marcado según la tarea correspondiente.

Impacto de la estrategia

En primer momento se evidencian los comentarios realizados por los 
docentes que tuvieron  interacción con la plataforma recolectando la 
opinión y experiencia de 66 de ellos quienes expresan la utilidad de 
la plataforma para aplicarla en el quehacer diario para el acompaña-
miento a los estudiantes. Falta imagen comentari.

Figura 1. Comentarios en plataforma

Segundo, una encuesta realizada a 76 docentes de ambos cursos. 
Esta encuesta cuenta con 8 preguntas, 3 abiertas y 5 cerradas. En 
competencias comunicativas 90003, son cinco docentes, de los cua-
les tres dan respuesta y los otros dos son parte de la investigación. 
De competencias comunicativas 40003, son 83, se toman 73 como 
muestra y tres docentes son parte de la investigación. 

El impacto se midió por medio de dos instrumentos, el primero que 
lo encontramos al inicio de la plataforma donde se visualizan vistas 
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y  comentarios que permiten evidenciar los aportes de la muestra 
de  docentes de los cursos de competencias comunicativas 40003 y 
90003, contrastando los lineamientos desde el rol como tutores, con 
un apoyo que resuelve las preguntas en tiempo asincrónico. Se podrá 
evidenciar el diseño de la encuesta y en los impactos el análisis que 
se realizó de las respuestas.

Curso del qué es Tutor.

Figura 2 - Curso

Figura 3 - El tipo de contrato de los docentes: 
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Figura 4 - Tiempo que el docente lleva en la UNAD

Figura 5 - Cursos en los que ha sido Tutor

Análisis: Frente a estas primeras cuatro preguntas, se puede eviden-
ciar que la mayoría de docentes son contratados en modalidad medio 
tiempo, son nuevos en la Universidad, con menos de dos años de 
permanencia y han estado como tutores en el curso competencias 
comunicativas. 

Estos resultados hacen que el reto de acompañarlos pedagógicamen-
te sea mayor, puesto que los tutores medio tiempo dedican 20 horas 
semanales a todas las actividades que tengan y los estudiantes de 
estos cursos de competencias, al ser cursos de primera matrícula, 
necesitan un acompañamiento diario, constante y motivante. Al ser 
tutores en su mayoría nuevos dentro de la organización hace pensar 
que necesitan una mejor orientación, capacitación y sentido de per-
tenencia. 

Es positivo que la mayoría de tutores ya hayan estado en el curso, 
puesto que existe un conocimiento del mismo, de las necesidades y 
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prioridades.

El segundo instrumento está enfocado en medir si la página permite 
mejorar los procesos y procedimientos desde el rol como tutor y para 
ello se muestra los resultados por pregunta.

1.Conoces el concepto de lo que es una plataforma educativa, descri-
be tu concepto.

Figura 6 - Concepto de plataforma 

Pregunta abierta en la que coincide estas respuestas:

Sitio web que permite la administración y gestión de material educa-
tivo en el que se ejecuta una interacción entre enseñanza y aprendi-
zaje.

Es una herramienta digital que sirve para interactuar y lograr una ex-
celente retroalimentación

Es un entorno virtual de gestión de conocimiento.

2. Considera que la plataforma educativa que se creó para orientar a 
los tutores del curso competencias comunicativas es

Figura 7 - Función de plataforma 
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3.Las actividades desarrolladas en la plataforma han generado una 
comunicación y participación fluida en el aula.

Figura 8 - Actividades  de plataforma 

4.Considera que la plataforma educativa te ha dado ventajas en el 
cumplimiento de los objetivos de la tutoría, comparado con otros gru-
pos que no han implementado las nuevas estrategias.

Figura 9 - Cumplumiento  de plataforma 
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5. Cuál es la frecuencia de uso de la herramienta de la plataforma 
educativa. 

Figura 10 - Frecuencia  uso  plataforma

 

6.Considera necesario incluir algún espacio y/o información adicional 
en la página web que se creó para orientar a los tutores del curso 
competencias comunicativas.  Si su respuesta es sí, indique cuál o 
cuáles. 

Figura 11 - Aportes para la plataforma 

7.La información más relevante que usted encuentra en la plataforma 
educativa que se creó para orientar a los tutores del curso competen-
cias comunicativas es:
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Figura 12 - Información relevante

Pregunta abierta en la que coincide estas respuestas:

La orientación tan completa que se da sobre como realimentar los 
aportes de los estudiantes en los foros. 

Apoyarnos en el intercambio de saberes desde nuestras diferentes 
disciplinas.

8.La información menos relevante que usted encuentra en la platafor-
ma educativa que se creó para orientar a los tutores del curso com-
petencias comunicativas es:

Figura 13 - Información no relevante

Pregunta abierta en la que coincide estas respuestas: Ninguna, todo 
es relevante.

Considero que todo es importante... todo. Felicito la iniciativa porque 
finalmente nunca estará de más tener la información a la mano y un 
sitio web que unifique las herramientas, los modelos, los contenidos, 
la planeación y las estrategias del curso.

Análisis: Frente a este bloque de preguntas, se puede evidenciar que 
la mayoría de los docentes conocen qué es una plataforma educativa, 
la consideran necesaria y pertinente; genera una comunicación flui-
da en el aula y la participación, da ventajas para el desarrollo de las 
tutorías y la frecuentan semanalmente. Estas respuestas se dan por 
medio de la medición del acompañamiento pedagógico que se viene 
realizando a los tutores, puesto que es algo nuevo dentro del curso 
y se ha desarrollado en lo que ha corrido de este periodo académico. 
Obtener de parte de los docentes una buena percepción y usabilidad 
de la plataforma educativa, nos reta a seguirla alimentando y mejo-
rando, respondiendo a las necesidades que vayan surgiendo en nues-
tro quehacer. 

CONCLUSIONES
El acompañamiento en los procesos de formación de los estudiantes 
requiere de docentes capacitados en su rol, de esta manera se pue-
de evidenciar la eficacia y eficiencia del uso de la plataforma como 
herramienta sincrónica y asincrónica unificando los criterios de eva-
luación de los docentes dentro del aula, para que se estandaricen 
los procesos pedagógicos. Para lograr el aprendizaje en la educación 
virtual requiere por parte de los tutores seguimiento y capacitación, 
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pues se puede comparar un aula sin maestro o un entorno sin maes-
tro, no genera interacción que permita desarrollar las habilidades de 
cada persona que toma la decisión de aprender. Este ejercicio  de in-
vestigación permite demostrar que al generar unas directrices desde 
el rol para el tutor, fortalecen los procesos de acompañamiento a los 
estudiantes. Generando un impacto positivo en los docentes, lo cual 
se espera ver reflejado en  la disminución del  alto porcentaje de de-
serción de los estudiantes de primera matrícula de los cursos de com-
petencias comunicativas 90003 y 40003 de la Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia.

La comunicación entre pares y el uso de tecnologías dentro de la edu-
cación han avanzado para  formar parte de la cotidianidad entre estu-
diantes-docentes implementando una interacción entre la educación 
y la comunicación, es relevante afirmar que no solo los estudiantes 
requieren de acompañamiento en su proceso pues como formadores 
a diario se debe estar dispuesto aprender y a desaprender para me-
jorar el quehacer diario. 

Los cursos competencias comunicativas están alineados con el ma-
cro-currículo que integra un tipo de estrategia que es el aprendizaje 
basado en tareas,  permite aplicar el uso del sitio Web, para guiar al 
docente en las inquietudes que pueden tenerse durante el acompa-
ñamientos del curso, usando las herramientas creadas mejorando los 
procesos académicos de los estudiantes. 
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RESUMEN
En ciencias naturales existen muchos conceptos ABSTRACTos, lo que 
las hace retadoras al momento de estudiarlas y aunque la física y la 
química son las ciencias con mayor grado de ABSTRACTción, la biolo-
gía no se queda atrás. Si bien varios componentes de la biología son 
muy concretos a la hora de estudiarlos, existen otros que presentan 
diferentes grados de ABSTRACTción, tal es el caso, de la genética, 
que, adicionalmente está relacionada con nociones de estadística, 
como muchas disciplinas de la biología.

Desde esta perspectiva, este estudio se concentra en la temática de 
los patrones cromosómicos de la herencia, más específicamente, en 
las tres leyes de Mendel, del curso de biología de la ECAPMA. Así, 
se pretende evaluar el efecto en el logro de aprendizaje a través del 
uso de una aplicación móvil basada en los principios de la realidad 
aumentada. 

De este modo se presenta una estrategia didáctica que permite ex-
perimentar conceptos de genética clásica de una forma interactiva, 
divertida e innovadora, haciendo uso de personajes de fantasía en 
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tres dimensiones. La estrategia cuenta con una cartilla que contiene 
una secuencia de actividades que permiten la experimentación y una 
aplicación móvil basada en realidad aumentada. Utilizando estos dos 
elementos, se busca enriquecer conceptualmente los temas sobre ge-
nética mendeliana en el curso y fortalecer habilidades científicas en 
los estudiantes de la ECAPMA. 

Palabras Clave

Realidad Aumentada; Genética; Aplicación móvil; cartilla didáctica; 
logro de aprendizaje; educación en ciencias.  

ABSTRACT
In natural sciences there are many ABSTRACT concepts, which makes 
them challenging when studying them and although physics and che-
mistry are the sciences with the highest degree of ABSTRACTion, bio-
logy is not far behind. Although several components of biology are 
very specific when it comes to studying them, there are others that 
present different degrees of ABSTRACTion, such is the case of gene-
tics, which is additionally related to notions of statistics, like many 
disciplines of biology.

From this perspective, this study focuses on the subject of chromoso-
mal patterns of inheritance, more specifically, on Mendel’s three laws, 
from the ECAPMA biology course. Thus, it is intended to evaluate the 
effect on learning achievement through the use of a mobile applica-
tion based on the principles of augmented reality.

In this way, a didactic strategy is presented that allows experimenting 
concepts of classical genetics in an interactive, fun and innovative 
way, making use of fantasy characters in three dimensions. The stra-
tegy has a primer that contains a sequence of activities that allow ex-
perimentation and a mobile application based on augmented reality. 
Using these two elements, it seeks to conceptually enrich the topics 
on Mendelian genetics in the course and strengthen scientific skills in 
ECAPMA students.

Keywords

Augmented reality; Genetics; Mobile app; didactic booklet; learning 
achievement; science education.
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DESARROLLO DE LA PONENCIA
La genética es una disciplina de la biología que estudia los procesos 
hereditarios, es decir los mecanismos y patrones por medio de los 
cuales los genes pasan de los progenitores a los descendientes. Esto 
involucra una gran cantidad de procesos cromosómicos y moleculares 
que ocurren a nivel celular. Adicionalmente, la herencia es proceso 
aleatorio, por lo cual, para su estudio, es necesaria la aplicación de 
la estadística. Por tal motivo, la genética es considerada como una 
de las disciplinas de la biología más difíciles de comprender para los 
estudiantes. [1]–[4].

Se ha demostrado que la implementación de representaciones grá-
ficas en 2D y 3D en el campo de la genética permite visualizar ideas 
y conceptos que no se pueden observar en la vida real y que en los 
libros de texto y durante las explicaciones magistrales usualmente 
se representan con codificaciones algorítmicas en diagramas como el 
cuadro de Punnett [3].

Los desarrollos tecnológicos han permitido grandes avances en el 
campo educativo, sus aplicaciones favorecen el proceso de enseñanza 
y aprendizaje, facilitando, la comunicación, automatizando procesos y 
permitiendo la visualización por medio de simulaciones y modelos de 
conceptos antes dejados a la imaginación. Tal es el caso de la realidad 
aumentada (AR), una tecnología emergente de rápido avance tecno-
lógico, en la que el mundo real se ve reforzado por contenidos gene-
rados por computador que están vinculados a lugares y/o actividades 
específicas. En otras palabras, la AR permite que el contenido digital 
se superponga y se mezcle con nuestras percepciones del mundo 
real. Además de los objetos 2D y 3D que muchos esperan, se pueden 
incorporar a la percepción del mundo real activos digitales como ar-
chivos de audio y vídeo e información textual. En conjunto, estas ex-
tensiones pueden ayudar y mejorar el conocimiento y la comprensión 
de lo que ocurre a al alrededor [5]. 

El presente documento exhibe una propuesta didáctica que permita 
explorar la genética mendeliana de forma interactiva mediante un 
aplicativo en AR para dispositivos móviles que permite visualizar inte-
racciones entre personajes fantásticos tridimensionales, acompañada 
de una cartilla con diferentes actividades que permiten al estudiante 
ir profundizando y explorando los diferentes conceptos de forma se-
cuencial, divertida e innovadora. 

Por medio de esta estrategia se pretende mejorar la compresión de 
los patrones cromosómicos de la herencia, específicamente aquellos 
abordados en las “tres leyes de Mendel” y los conceptos relacionados 
con estas. Además, se busca favorecer el desarrollo de habilidades 
científicas mediante la observación y experimentación simulada en 
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la aplicación, de este modo, se pretende construir en el tercer eje 
temático: Pedagogías y didácticas innovadoras para el aprender a 
aprender durante el proceso formativo del 3er Coloquio Unadista en 
Educación a Distancia y Virtual. 

Enseñanza de la Genética

La enseñanza de la herencia biológica es de suma importancia para la 
alfabetización científica y tecnológica de los ciudadanos, ya que son 
muchos los contextos sociales en los que los estudios genéticos son 
los protagonistas [2], [3]: la manipulación génica para la producción 
de cultivos resistentes, el estudio de enfermedades de origen genéti-
co, la terapia génica y actualmente la ardua investigación y secuen-
ciación del genoma del SARS-CoV-2, para producir vacunas a base de 
nuevas tecnologías genéticas. 

El estudio de la genética presenta una gran complejidad para los es-
tudiantes. Caballero [6], muestra las ideas que tienen los estudiantes 
sobre conceptos básicos de genética, encontrando que los inconve-
nientes que más afectan a los estudiantes son: confusión a la hora 
de identificar la localización del material genético y su vía de transmi-
sión, el significado de conceptos básicos de genética, la falta de cono-
cimientos adecuados sobre la reproducción sexual, especialmente en 
plantas y sobre probabilidad y otras variables estadísticas. De forma 
similar, en el estudio realizado por González et al., [2], en el que se 
evaluaron los conocimientos previos de estudiantes de grados 8 y 9 
sobre el tema de genética, permitió evidenciar la falta de compren-
sión en las relaciones existentes entre genes y ADN, de igual forma, 
se les dificulta identificar el tipo de reproducción sexual en las plantas 
y las características estructurales y funcionales de los genes, alelos y 
ADN.

Una metodología diferente a la empleada en la educación tradicional 
es el uso de tecnologías de la información, que posibilitan la compren-
sión de conceptos ABSTRACTos como los trabajados por la genética. 
Para mejorar los resultados educativos se ha sugerido el empleo de 
modelos tridimensionales que le permitan a los estudiantes ubicarse 
espacialmente [3], el uso de material educativo con diferentes activi-
dades puede permitir al estudiante ubicar el material genético en la 
célula y reconocer su estructura y función [7].

Existen diferentes propuestas que implementan herramientas tecno-
lógicas con el objetivo de crear nuevas estrategias para la enseñan-
za de la genética. Annetta, Minogue, Holmes, y Cheng [8] y Ortiz 
Benavides & Piña López [4], quienes se orientan por el desarrollo 
de videojuegos con fines educativos, lograron demostrar que este 
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tipo de aplicaciones aumenta la motivación y el “engagement” de los 
estudiantes, indicando que la herramienta es más efectiva en com-
paración con los métodos tradicionales, obteniendo un creciente me-
joramiento en las habilidades de resolución de problemas genéticos a 
partir del uso del videojuego, esto permitió que los estudiantes reto-
maran la situación problema y reflexionaran sobre el cruce genético 
correcto dando importancia así a la aplicación pertinente del cuadro 
de Punnett.

Realidad Aumentada y la Enseñanza de las Ciencias Naturales

El estudio y diseño de diversas estrategias metodológicas para mejo-
rar la comprensión de los aspectos ABSTRACTos de las ciencias se ha 
visto mejorado por la implementación de las TIC. Los estudios investi-
gativos y el desarrollo de aplicaciones que emplean la tecnología (AR) 
en el campo educativo han aumentado rápidamente en los últimos 
años. Los estudios realizados en esta área han abordado predominan-
temente las posibilidades y los retos que surgen de la combinación de 
elementos reales y virtuales en diversos escenarios de aprendizaje y 
educación

En ciencias existen varias aplicaciones diseñadas para abordar aque-
llas temáticas en las cuales el nivel de ABSTRACTción es alto. En el 
aprendizaje de la química, por ejemplo, la comprensión de los micro 
mundos es el principal objetivo, pero al mismo tiempo es un desafío 
[9], por lo que desde esta área se han desarrollado diferentes pro-
puestas con el objetivo de mejorar el proceso de enseñanza y apren-
dizaje. Cai et al., [9] y Núñez et al., [10] desarrollaron aplicativos que 
incorporan la tecnología de AR para trabajar las relaciones espaciales 
de moléculas cristalinas, y las estructuras atómicas e interacciones 
entre átomos al formar enlaces. En ambos estudios se concluye que 
la introducción de la AR para trabajar tiene efectos positivos en el 
aprendizaje de los temas, ya que ayuda a mejorar la comprensión de 
la organización espacial de las moléculas además de hacer que los 
estudiantes disfrutaran más de la experiencia. 

Varias investigaciones han reportado efectos positivos en el apren-
dizaje con relación al uso de aplicaciones basadas en la tecnología 
de AR. Por ejemplo, Erbas, C. y Demirer, V. [11]a mixed study was 
conducted, and a pretest and posttest control group model was used. 
In addition, the opinions of the experimental group students and the 
teacher about the AR activities were taken, and classroom observa-
tions were made during the study. The study group consisted of 40 
(22 female and 18 male, comprobaron que el uso de una aplicación 
en AR de biología celular, la motivación de los estudiantes aumentó 
y facilitó la comprensión de las temáticas, puesto que permitió la 
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visualización de lo invisible. De la misma forma, Ibáñez, Di Serio, Vi-
llarán, y Delgado Kloos [12] mostraron que el enfoque de AR fue más 
efectivo para promover el conocimiento de los estudiantes sobre los 
conceptos y fenómenos electromagnéticos, además, indicaron que la 
aplicación AR aumentó el “flow”, en comparación con los usuarios que 
utilizaron la aplicación basada en la web. 

Por una parte, Akçayir et al. [13], concluyeron que la aplicación de AR 
mejoró significativamente el desarrollo de habilidades de laboratorio 
y además se observó que los grupos que trabajaron usando la apli-
cación de AR terminaron satisfactoriamente el laboratorio en menor 
tiempo que el grupo de estudiantes que no tuvo soporte de la apli-
cación en AR. Por otro lado, Hung et al. [14], mostraron que el uso 
de la aplicación en AR ofrece mejores resultados que al trabajar con 
materiales tradicionales como lecturas e imágenes, sin embargo, los 
estudiantes mostraron mejores resultados al trabajar con modelos 3D 
en físico que con AR, aunque los beneficios educativos de trabajar con 
AR fueron similares a los de trabajar con materiales tradicionales, los 
participantes de la investigación estaban más satisfechos con el uso 
de la aplicación de AR. 

Propuesta Metodológica

Desarrollo tecnológico 

Dado que uno de los desafíos del aprendizaje de la genética clásica 
es la aplicación de conceptos estadísticos al momento de elaborar 
cuadros de Punnett, los cuales consisten en una serie de cuadrantes 
en los que se representa la probabilidad de obtener determinado ge-
notipo y por tanto un fenotipo; es usual que se relacione la cantidad 
de cuadros con la cantidad de descendientes, lo cual es incorrecto. 
Así, con el diseño de la aplicación se busca facilitar la comprensión del 
concepto de probabilidad, de esta forma, se crea una dinámica que 
permita visualizar el proceso aleatorio para hacerlo más concreto. 
Asimismo, al realizar diferentes cruces, se hace una simulación del 
proceso aleatorio de la fecundación en la reproducción sexual.

La aplicación móvil que ya fue desarrollada, utiliza nueve marcadores 
los cuales constan de cuatro parejas de personajes fantásticos (ma-
cho y hembra) y un marcador que representa el cuadro de Punnett 
(Fig.1). 

Esta aplicación emplea la cámara del dispositivo móvil para reconocer 
los marcadores y de esta forma incorporar la información virtual. La 
App fue programada para que, al reconocer los marcadores de los 
personajes fantásticos, muestre el personaje en formato 3D sobre el 
marcador. Adicionalmente, se incluye una versión digital del marcador 
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en la que se puede manipular el genotipo, cuando este es modificado, 
el fenotipo del personaje igualmente es afectado.

La App está acompañada de una catilla didáctica, titulada “Expedición 
Mendeliana. Una Aventura Génica” la cual está dividida en tres ejes 
temáticos (Fig. 2). 

El primer núcleo trabaja los conceptos de genética clásica necesarios 
para la comprensión de las subsiguientes temáticas, en este eje tam-
bién se explica la relación entre las representaciones del cuadro de 
Punnett y el uso de las probabilidades. El segundo eje aborda las tres 
leyes propuestas por Mendel y, finalmente, el tercer eje incorpora el 
tema de herencia incompleta, en el cual se aborda uno de los patro-
nes de herencia que no cumple las leyes de Mendel. 

Las actividades de la cartilla se encuentran adaptadas con los marca-
dores para ir orientando al estudiante en la exploración de la aplica-
ción y en el desarrollo de las actividades propuestas. 

Finalmente se agregó una breve descripción de la aplicación y un tu-
torial para su uso e instalación; este material incluyó adicionalmente 
un juego.
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Implementación en curso de Biología

Se pretende continuar con el estudio, implementado una investiga-
ción cuantitativa de tipo cuasiexperimental con un alcance correla-
cional, con el fin de evaluar el efecto de la aplicación móvil basada 
en Realidad Aumentada sobre el logro de aprendizaje en Genética 
Mendeliana, en estudiantes del curso de Biología celular y molecular 
adscrito a la ECAPMA. 

Para el desarrollo de la investigación se tomará el curso de biología 
molecular y celular, el cual está dividido en grupo de 5 integrantes, 
de los cuales se tomara un numero equitativo de grupos repartidos 
en do grandes grupos (control y experimental). El grupo experimental 
trabajara con la aplicación móvil basada en Realidad Aumentada y la 
cartilla didáctica mientras que el grupo control trabajara sin el apoyo 
de estos recursos. 

Con el ánimo de obtener información del efecto que tiene el uso de 
la AR sobre el logro de aprendizaje, se realizará un test de ideas pre-
vias y posterior a la implementación, se realizará un nuevo test para 
obtener el logro de aprendizaje final, de este modo estos dos instru-
mentos serán comparados para determinar la incidencia de la App en 
el aprendizaje de la genética mendeliana en los estudiantes del curso 
de biología molecular y celular de la ECAPMA. 
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RESUMEN
El sistema Nacional de Educación Permanente – SINEP, se encuentra 
adscrito a la Vicerrectoría de Inclusión Social para el Desarrollo Re-
gional y Proyección Comunitaria de la Universidad Nacional abierta y 
a Distancia, se constituye como una alternativa de educación en es-
cenarios mediados por la virtualidad desde el Programa de Alfabetiza-
ción, Educación Básica y Media para Jóvenes y Adultos, respondiendo 
a problemáticas de cobertura y accesibilidad de poblaciones vulne-
rables en todo el territorio nacional, mediante modelos pedagógicos 
de aprendizaje basado en proyectos y el fortalecimiento de la inves-
tigación que promueven la construcción de conocimiento a partir del 
estudio del contexto y prácticas sociales, culturales y políticas de los 
estudiantes. En tal sentido, la diversidad de la población y de sus tra-
yectorias de vida se convierte en un reto para el equipo administrati-
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vo y docente a la hora de brindar procesos de formación pertinentes, 
flexibles, inclusivos y de calidad a toda la población (UNAD, 2021). 
En tal sentido, el objetivo del presente es evaluar el impacto de in-
vestigaciones realizadas por docentes del programa encaminadas a 
propuestas de reestructuración curricular desde las áreas de Ciencias 
naturales y tecnología e informática en ciclos V y VI, promoviendo la 
interdisciplinariedad y la integración de proyectos.

Palabras Clave

Educación, flexibilidad, inclusión, población, contexto.

ABSTRACT
The National System of Continuing Education - SINEP, is attached to 
the Vice Rectory of Social Inclusion for Regional Development and 
Community Outreach of the National Open and Distance University, is 
constituted as an alternative education in scenarios mediated by vir-
tuality from the Literacy Program, Basic and Secondary Education for 
Youth and Adults, responding to problems of coverage and accessibi-
lity of vulnerable populations throughout the national territory, throu-
gh pedagogical models of project-based learning and the strengthe-
ning of research that promote the construction of knowledge from 
the study of the context and social, cultural and political practices of 
students. In this sense, the diversity of the population and their life 
trajectories becomes a challenge for the administrative and teaching 
team when it comes to providing relevant, flexible, inclusive and qua-
lity training processes to the entire population (UNAD, 2021). In this 
sense, the objective of this study is to evaluate the impact of research 
conducted by teachers of the program aimed at curricular restructu-
ring proposals from the areas of natural sciences and technology and 
computer science in cycles V and VI, promoting interdisciplinarity and 
the integration of projects.

Keywords

Education, flexibility, inclusion, population, context

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia vinculada al Ministerio 
de Educación Nacional desde el Sistema Nacional de Educación Per-
manente promueve espacios de inclusión y flexibilidad educativa des-
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de el Programa de Alfabetización, Educación Básica y Media para Jó-
venes y adultos adscrito a la Vicerrectoría de Inclusión Social para el 
Desarrollo Regional y la Proyección Comunitaria, ofreciendo servicios 
de educación a toda la población del territorio nacional y atendiendo 
así a grupos vulnerables, población en condición de discapacidad, de-
portistas de alto rendimiento o estudiantes con dificultades de conec-
tividad por su ubicación geográfica (UNAD, 2022). 

La incorporación del Modelo Pedagógico Unadista desde metodologías 
de flexibilidad curricular enfocada en el desarrollo humano, la auto-
nomía y la pertinencia permite al programa y a sus estudiantes dar 
respuesta a problemáticas actuales propias del contexto mediante el 
desarrollo de actividades propuestas en cada uno de los cursos ofer-
tados en los Ciclos lectivos especiales integrados - CLEI (ciclos aca-
démicos) atendiendo a la población sin ningún tipo de discriminación 
por el nivel educativo o los conocimientos previos que el estudiante 
presente en el momento de la matricula.

El programa cuenta con dos metodologías de trabajo con el fin de 
atender a su población sin distinción y con oportunidad de acceso a la 
educación para todos; La interactividad, navegabilidad y el desarrollo 
de actividades a través plataforma Moodle para los estudiantes y las 
guías de trabajo flexible: está modalidad aplica para estudiantes con 
habilidades deportivas, condición de discapacidad y dificultades de 
conectividad. En este sentido, es importante mencionar que cada uno 
de los ciclos lectivos especiales desarrollan proyectos integradores 
relacionados con los proyectos transversales de enseñanza obliga-
toria como se menciona en el Artículo 14 de la Ley 115 de 1994, los 
cuales son abordados por cada tutor de manera autónoma y tienen 
como finalidad sensibilizar al estudiante, como actor central del pro-
ceso de formación y del sistema educativo (Abreu. & Sartor-Harada, 
2021), frente a problemáticas del contexto desde la solidaridad, la 
cooperación, promoviendo la investigación, el desarrollo y responsa-
bilidad social y cultural. Para lograr este alcance es preciso, poner de 
manifiesto el proyecto de investigación que se realizó en el marco de 
la Maestría en educación de la UNAD que fue cursada por tutoras del 
programa, denominado “Propuesta de reestructuración curricular ba-
sada en el ABP y la interdisciplinariedad de las áreas de conocimiento 
de los ciclos V y VI del programa de alfabetización educación básica 
y media de la UNAD”  el cual tenía por objetivo realizar un análisis 
documental de los siguientes aspectos:

- Contexto y población

- Planes de estudio y mallas curriculares

- Proyectos transversales establecidos por el Artículo 14 de la Ley 115 
de 1994 y los proyectos integradores propuestos como eje articula-
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dor entre diversas áreas de conocimiento y que además se constituye 
obligatorio para estudiantes de educación media y validación del ser-
vicio social como lo establece la Ley 115 de 1994 y el artículo 39 del 
Decreto 1860 de 1994 (MEN, 1994). 

Con la revisión realizada se logró identificar la necesidad de fortalecer 
la malla curricular desde el enfoque de los proyectos transversales e 
integradores del programa, proponiendo de esta manera una rees-
tructuración curricular a partir de los cursos de Ciencias naturales y 
educación ambiental para ciclo V y Educación tecnología e informática 
para ciclo VI, permitiendo la interdisciplinariedad entre las áreas de 
conocimiento mencionadas. 

El aprendizaje basado en proyectos representa el enfoque metodoló-
gico utilizado para la formulación de los proyectos como propuesta de 
reestructuración al identificar la desarticulación, por un lado, de los 
contenidos las actividades planeadas para el abordaje de los proyec-
tos para dichos cursos y por otro lado la necesidad de fortalecer la 
transversalidad. El ABP tuvo sus inicios en el año 1921 y fue propuesto  
por William Heard Kilpatrick (1871-1965) y  por John Dewey (1859-
1952), dicha metodología representa la oportunidad de formular pro-
yectos innovadores que permitan la construcción de conocimiento y 
la resolución de problemáticas contextuales (Pérez y García 2018).

Desde la ejecución de la propuesta se diseñan dos proyectos integra-
dores desde cada una de las áreas en mención, y que tienen la fina-
lidad de articular los contenidos dispuestos en los planes de estudios 
establecidos por el MEN con los proyectos transversales obligatorios 
y los autónomos propuestos por la institución para el área Educación 
Tecnología e Informática. Es importante resaltar la pertinencia de este 
tipo de investigaciones en los escenarios educativos pues aporta una 
mirada transformadora en pro de mejorar los procesos formativos de 
la educación básica y media apoyados por la  mediación tecnológica, 
teniendo en cuenta las diversas características de la población.

Este tipo de proyectos promueven la construcción de conocimiento, el 
desarrollo de habilidades investigativas, el impacto  generado en las 
formas de enseñar  y de aprender y la importancia de la divulgación 
a la hora de fortalecer el tejido social y la producción de contenidos 
académicos desde la educación básica y media. 

De igual manera, aporta significativamente a los procesos de forma-
ción de los estudiantes al ser una estrategia innovadora que apoya en 
su formulación con el contexto, la realidad social y la trayectoria de 
vida de los estudiantes del programa.

La importancia de la revisión documental y el análisis de las necesi-
dades de la población para la generación de propuestas innovadoras, 
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flexibles, de calidad y pertinentes que den respuesta a lo establecido 
por los lineamientos de cada una de las áreas de conocimiento dis-
puestas por el MEN.

Así, en el desarrollo de cada una de las actividades propuestas se 
hace necesario reflexionar sobre el ejercicio docente y su rol dentro 
del sistema educativo que caracteriza a la UNAD, comprender la prác-
tica desde la virtualidad y la pertinencia de materiales pedagógicos y 
didácticos diseñados para atender la población, plataformas dispues-
tas para el acceso y comprensión de todos, y metodologías de ense-
ñanza acordes a las necesidades sociales, culturales y contextuales 
de la población son factores que se deben tener en cuenta a la hora 
de ejercer y establecer relaciones entre estudiante- tutor.

Desde la trayectoria y el rol activo del docente en escenarios edu-
cativos mediados por la tecnología, los ambientes de aprendizaje se 
convierten en los espacios significativos de interacción para generar 
experiencias de enseñanza y aprendizaje desde la innovación y el im-
pacto social, cultural, ambiental y económico de los estudiantes del 
programa. 

En el caso de nuestra amplia experiencia como docentes del pro-
grama desde el área de ciencias naturales  y educación ambiental 
y Educación Tecnología e Informática, se fundamenta la importan-
cia de compartir las experiencias exitosas del hacer pedagógico y la 
contextualización del quehacer docente en el  fortalecimiento de  los 
procesos de enseñanza y aprendizaje desde la mediación tecnológica 
propia que ofrece la UNAD (Florian y Calderón, 2022).

El crecimiento y fortalecimiento del Programa de Alfabetización, edu-
cación básica y media a distancia para jóvenes y adultos dentro del 
sistema nacional de educación permanente ha sido tarea no solo de la 
parte administrativa y de registro y control en términos de matrícula 
y permanencia de los estudiantes, sino también de parte del equipo 
docente quienes a partir del material dispuesto en los cursos promue-
ven procesos de aprendizaje situados y que permiten dar respuesta a 
diversas necesidades mediante el desarrollo de proyectos dispuestos 
de acuerdo con cada ciclo lectivo, de igual manera, la cualificación do-
cente y el desarrollo de propuestas encaminadas en la identificación 
de factores que requieren reestructuración desde lo metodológico, lo 
curricular, lo pedagógico hasta lo experiencial ha permitido un gran 
avance en el servicio ofrecido a la comunidad educativa. 
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RESUMEN 
Esta ponencia nace como producto de una reflexión investigativa rea-
lizada desde el acompañamiento a las prácticas educativas y peda-
gógicas del programa de licenciatura en Pedagogía Infantil de la Uni-
versidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, CCAV Cúcuta, frente 
a los retos y desafíos de los maestros en formación que asumen en 
su proceso aprendizaje y puesta en marcha de lo aprendido en los 
contextos educativos donde desarollan su quehacer docente. Se usó 
una investigación acción participativa, con diseño descriptivo, donde 
a través de la observación de los estudiantes in situ y registro de for-
matos de seguimiento se llevó a cabo la recolección de la información, 
así como entrevistas semiestructuras con los actores educativos, du-
rante cuatro etapas. Así mismo se tienen en cuenta los postulados de 
Zuluaga (1996) y Fandiño (2009), quienes hablan sobre la importan-
cia de desarrollar acciones en campo para descubrir sus habilidad y 
capacidades docentes especialmente en tiempos emergentes donde 
se preparen para enfrentar nuevas realidades. Dentro de los resul-
tados se encuentra que la educación es un proceso flexible que se 
adapta a las necesidades y condiciones de los participantes en el acto 
de enseñar y aprender en el cual conocer el “otro” es clave para el 
diseño de estrategias que sean de alto impacto y valor para la trans-
formación social y cultural.  

Palabras clave

aprendizaje, contexto de aprendizaje, enseñanza, innovación educa-
cional, maestros en formación, transformación social. 
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ABSTRACT 
This paper is born as a product of an investigative reflection carried out 
from the accompaniment to the educational and pedagogical practices 
of the degree program in Children’s Pedagogy of the National Open 
and Distance University UNAD, CCAV Cúcuta, facing the challenges 
and challenges of the teachers in training that they assume in their 
learning process and implementation of what they have learned in the 
educational contexts where they develop their teaching work. A par-
ticipatory action research was used, with a descriptive design, where 
through the observation of the students in situ and the registration 
of follow-up formats, the collection of information was carried out, as 
well as semi-structured interviews with the educational actors, during 
four stages. . Likewise, the postulates of Zuluaga (1996) and Fandiño 
(2009) are taken into account, who speak about the importance of 
developing actions in the field to discover their teaching abilities and 
capacities, especially in emerging times where they are prepared to 
face new realities. Among the results it is found that education is a 
flexible process that adapts to the needs and conditions of the partici-
pants in the act of teaching and learning in which knowing the “other” 
is key to the design of strategies that are of high quality. impact and 
value for social and cultural transformation. 

Keywords

learning, Learning environment, teaching, educational innovations, 
teachers in training, social dynamics

 

INTRODUCCIÓN  
La educación es un proceso constante por el que todos los seres hu-
manos transitamos de diversas maneras, se cree que inicia desde el 
vientre materno y finaliza con el culmen de nuestra existencia, razón 
por cual todos somo coconstructores de las experiencias que llegan a 
nuestro interior para apostarle a una formación integral que mejore 
la calidad de vida de todos.

Desde esta perspectiva los docentes tienen la loable tarea de ser los 
grandes transformadores de estas configuraciones sociales y en caso 
particular en el programa de licenciatura en Pedagogía Infantil (en 
adelante LIPI), donde corresponde la tarea de formar formadores. 
Para lograrlo es necesario crear escenarios desde las prácticas pe-
dagógicas que permitan a los estudiantes descubrir y potenciar sus 
habilidades y capacidades en el campo laboral. 
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Es por eso que, desde Universidad Nacional Abierta y a Distancia en 
adelante UNAD, se organizan las prácticas educativas y pedagógicas 
en fases (observación, inmersión e investigación), que van involu-
crando los estudiantes en ambientes educativos iniciando con salidas 
pedagógicas, hasta la construcción y ejecución de propuestas didácti-
cas que den respuestas acertadas e innovadoras a las necesidades de 
las comunidades educativas donde cohabitan. 

Desde esta perspectiva, Zuluaga citada por Runge (2002), expresa 
que la práctica pedagógica debe verse como una forma de investigar 
y reconceptualizar los saberes a través de la experimentación, lo que 
supone una tarea a todas las instituciones de educación que asumen 
en la formación de nuevas generaciones de educadores. Por tanto, 
en la primera fase de observación los tutores proporcionan a los es-
tudiantes en formación espacios donde se busca que interactúen de 
manera directa con los espacios y los actores de los entornos educa-
tivos y escolares. 

Desde este primer acercamiento se promueven además del recono-
cimiento mismo de los entornos educativos, la reconstrucción de las 
observaciones a través de la elaboración del diario de campo, que 
parte de preguntas orientadoras y conllevan a la reflexión de los su-
cesos y las situaciones percibidas, éstas guían el análisis y le ayudan 
a los estudiantes en formación en la toma de decisiones sobre los 
lugares donde realizarán la segunda fase del proceso de la práctica 
educativa y pedagógica con la construcción de un proyecto de acción 
pedagógica. 

Es así como, los estudiantes al llegar a la practica 2 de su proceso de 
formación ya están en la capacidad de acompañar y desarrollar acti-
vidades pedagógicas in situ durante la segunda fase llamada Inmer-
sión, diseñan un plan de trabajo que tenga en cuenta las necesidades 
de formación de los niños y las niñas de los escenarios educativos pú-
blicos y privados con los que previamente se han realizado convenios. 

Desde esta mirada Díaz (1990), manifiesta que estas formas de 
práctica pedagógica dan sentido a las realidades de los contextos 
educativos, pues permite entrar al campo laboral desde diferentes 
concepciones, llegando a proponer diversas alternativas de solución 
didácticas desde las percepciones de los actores involucrados, logran-
do un entramado cultural y social que repercute significativamente 
en los colectivos escolares, convirtiéndose en grandes posibilidades 
de aprendizaje. De acuerdo con el autor es posible ver como los es-
tudiantes de licenciatura van creando oportunidades de crecimiento 
profesional, en el cual se ve reflejado al ser contratados por las insti-
tuciones en las cuales han desarrollado procesos exitosos de práctica 
educativa y pedagógica. 
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Aquí la tarea de los maestros está centrada en proporcionar la mayor 
cantidad de novedades y situaciones (apoyados en la neurociencias) 
que ayuden a los estudiantes a desarrollar los conceptos trabajados 
en la teoría, de tal manera que hagan confrontación entre las dos 
partes, conllevando a desaprender elementos que hacen parte de las 
configuraciones de cada ser humano y se den las condiciones nece-
sarias para recrear nuevos aprendizajes y de esta manera ser más 
creativos e innovadores en el proceso desarrollado in situ.  

Surge entonces, Rivas (2020), y su propuesta de aprender a desa-
prender, donde expresa que, es necesario reorganizar las rutinas que 
a lo largo de la vida se han aprendido y en ocasiones de manera im-
puesta o sin motivación para aprender, a lo que propone que,  

La clave es saber hasta dónde tienes que desaprender... La respues-
ta es: hasta donde comience la tarea de reaprender. Y, más aún, es 
mejor que asumas —e incluso te entusiasmes— con la idea de que el 
proceso de aprendizaje ya no es algo que quedará intacto durante el 
resto de tu vida. Esa revisión y reeducación, en nuestro tiempo, es 
una necesidad de formación y actualización continua. (pág. 9) 

Es importante reconocer el rol que desempeñan los docentes acompa-
ñantes, pues se han encontrado profesores renuentes a los cambios 
educativos y que incluso en contextos emergentes como la pande-
mia ocasionada por el Covid – 19, se siguen acogiendo a sus propias 
prácticas que año a año han desarrollado en ocasiones sin éxito, pero 
que debido al tiempo de servicio nadie se atreve a cuestionar dichas 
prácticas y que cuando tienen estudiantes en formación no logran la 
articulación entre la experiencia en campo y el deseo de innovación. 

Aquí se debe aclarar que los estudiantes en formación ingresan en 
un periodo de incertidumbre, pues no solo deben responder a las 
expectativas del curso, sino las propias y las de los docentes de las 
instituciones educativas, por lo que surge aquí otro de los retos que 
enfrentan y que deben aprender a manejar, lo que algunos autores 
han denominado equilibrio emocional, sin contar además de las con-
diciones en las que conviven (relaciones familiares, laborales, entre 
otras). 

Luego de estas experiencias vividas por los estudiantes en formación, 
continúan en la fase investigación, donde verán en retrospectiva su 
proceso de crecimiento profesional mostrando en los escenarios edu-
cativos el dominio conceptual y práctico para el desarrollo de planea-
ciones y acciones educativas que sean adecuados a las necesidades 
y entornos educativos en los cuales realizan sus procesos de práctica 
educativa y pedagógica. 

En este orden de ideas, los docentes coaccionan propuestas didácti-
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cas que fortalezcan el perfil profesional de los estudiantes en forma-
ción desde la fundamentación y la co-construcción de conocimiento, 
derivadas de la lectura de contexto educativo y las características 
ancladas a los microcurrículos de cada semestre, donde se interactúa 
con la gestión educativa y el diseño de herramientas digitales muy 
relacionado con las nuevas necesidades del mercado educativo y la 
relación con la tecnologías emergentes. 

 

METODOLOGIA 

Para el año 2020, el mundo enfrentó una nueva realidad, todo aquello 
a lo que se conocía como normalidad cambió de una manera radical, 
obligando a cerrar los establecimientos educativos y reabrirlos en al-
gún lugar de la casa, donde posiblemente antes era el lugar de des-
canso o donde se reunía la familia para conversar. Cada habitación se 
volcó a ser una oficina; el llanto y la sonrisa de los más pequeños se 
ocultó con un silencio necesario para seguir con la tarea de educar, 
las decoraciones hogareñas se cambiaron por tableros y cuadros de 
letras y números para ambientar el escenario y permitir a los niños 
sentir a sus maestros más cerca. 

En los casos más complejos los maestros de zonas urbanas margi-
nales y rurales limitados por las conexiones y los medios para poder 
comunicarse con sus estudiantes debieron ser más recursivos, modi-
ficar sus horarios de trabajo y hasta generar redes de apoyo entre los 
padres de familia para ayudar en la economía de los más necesitados; 
los dispositivos móviles jugaron un papel fundamental, pues ya no 
era de uso personal sino familiar, en los casos donde se contaban con 
dos o tres estudiantes en casa para desarrollar las actividades esco-
lares y además de un jefe de hogar que dependía del mismo como 
medio de trabajo. 

Bajo éstas y otras múltiples realidades los estudiantes de licencia-
tura enfrentaron el reto de educar, con una mirada de compromiso 
con su formación, pero también con los niños y las niñas en quienes 
promovían los procesos de enseñanza y aprendizaje  basados en la 
curiosidad y la expectativa de las acciones y estrategias propuestas, 
pues en sus tareas no solo involucraban a los estudiantes sino todo 
el entorno familiar de los mismos, en ocasiones las sesiones de clase 
se convertían en conversaciones entre los acompañantes y el docente 
en formación donde se orientaba en la importancia de las actividades. 

Mediante la  Investigación acción participativa, que de acuerdo con 
autores como Noffke, SE y Somekh, B. (2009) y Balcazar, Fabricio 
E. (2003), es considerada como una de las formas de aprendizaje 
en colectivo, pues al analizar de manera crítica las situaciones de los 
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sujetos implicados busca generar prácticas transformadoras que con-
lleven al verdadero cambio social a través de dos procesos, por un 
lado conocer la población, comprendiendo sus realidades y por el otro 
generar acciones y medidas que puedan mejorar éstas situaciones, 
es decir, combina la teoría y la praxis posibilitando el aprendizaje, y 
la construcción de propuestas colectivas en pro de  todos los partici-
pantes. 

 

INNOVACION E IMPACTO 
La reflexión se ha desarrollado durante cuatro etapas (diagnóstico, 
planeación, ejecución y evaluación) comprendidos entre los 2020 y 
2022. 

Diagnóstico: con el cierre de los establecimientos educativos y el 
adelantamiento del periodo vacacional como una medida obligatoria, 
todos los estudiantes en formación suspendieron las actividades en 
campo lo que obligó a la reorganización de las estrategias para pro-
poner espacios donde se pudieran preparar para la incertidumbre a la 
que todos se vieron obligados a usarla como herramienta pedagógica.  

En esta fase se hacen las primeras aproximaciones a las nuevas com-
petencias en el perfil de los profesionales, aquí se inicia la recolección 
de experiencias de los docentes frente a los acercamientos con los 
estudiantes y el ajuste en los planes de estudio de las instituciones 
educativas, donde se encontró el uso de la tecnología en platafor-
mas como Teams, meet, zoom, Skype, que permitieron la conexión 
en tiempo sincrónico con los estudiantes, lo que significaba que los 
participantes contaran con buena conexión a redes de internet y la 
disponibilidad de los medios técnicos en casa, así como un adulto 
acompañante para que los niños y las niñas desarrollaran las activi-
dades en casa. 

Otro de los hallazgos en esta primera fase estuvo dada en que las 
instituciones o participantes que no contaban con los medios de co-
nexión, se les dejaban los paquetes de guías de trabajo para que 
cada estudiante los recogiera y devolvieran en un punto central; para 
el desarrollo de las mismas recibían indicaciones por la aplicación de 
WhatsApp o con el voz a voz de los padres. Se encuentran además 
casos donde a través de las entregas de suplementos alimenticios se 
les hacía llegar el material de trabajo. 

De esta manera los estudiantes en formación quienes ya veían de ma-
nera indirecta los retos a los cuales se enfrentaban, lograron iniciar el 
desarrollo de propuestas y material digital que aplicara a cada uno de 
los posibles casos que desafiaría en su proceso de formación, lo que 
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incluyó por parte del alma mater la consolidación de seminarios de 
profundización y participación en mooc en temas relacionados con los 
temas del semestre y que permitiera estar preparado para los tiem-
pos emergentes. 

Planeación: Con la información recolectada se crean planes de acción 
pedagógica de acuerdo a las condiciones del entorno, las políticas na-
cionales, los microcurriculos y las necesidades de formación. Aquí los 
estudiantes en formación enfrentan la tarea de “Aprender haciendo 
y Enseñar produciendo”12, pues en dentro de esta dualidad, fueron 
asignados a los diferentes entornos educativos, donde con las orien-
taciones de los docentes de aula contaron con la experiencia de un 
primer momento y el reconocimiento de los niños de unas primeras 
semanas de manera presencial; desde este punto de partida los estu-
diantes en formación realizaron una lectura de contexto que contaba 
con el reconocimiento de las necesidades de aprendizaje, los medios 
y las realidades de los niños y las niñas de los diferentes entornos 
educativos.                                                                                                                              

Aquí se encontraron contextos educativos públicos y privados donde 
los estudiantes en formación fortalecieron las competencias docentes 
y descubrieron además en las herramientas digitales la manera de 
generar clases más atractivas y llenas de emoción para sus estudian-
tes, en las que una herramienta tan conocida como Power Point les 
enseñó a crear ruletas con preguntas interactivas, donde un cuento 
cobró vida y los intereses de los participantes se inclinaban hacia sus 
pantallas, que en ocasiones no pasada de las 5 pulgadas y en otras 
llegada hasta las 20 pulgadas, dependiendo de las condiciones del 
hogar, muchas veces un sencillo celular lograba cautivar a todos los 
integrantes la familia gracias a las innovaciones que llevaban los es-
tudiantes en formación y el apoyo de los docentes de aula que vieron 
la oportunidad de crecer junto a los practicantes. 

Así mismo, los estudiantes en formación jugaron con las adversidades 
de las brechas digitales y económicas que hacen parte fundamental 
de esta nueva realidad, aquí los procesos estuvieron amparados en 
las condiciones del uso de la aplicación WhatsApp, donde los docentes 
de aula organizaron grupos de trabajo para el que los padres de fa-
milia junto con sus hijos destinaran un horario especial durante el día 
para participar de las sesiones de clase, aquí el uso de los sticker y los 
emoticones tuvieron una participación significativa, pues  se convirtió 
en una forma de trasmitir emociones.  

Los maestros en formación mantuvieron en la medida de las posi-
bilidades la secuencia de la clase donde inician con un saludo o una 
12  Simón Narciso de Jesús Carreño Rodríguez fue un Educador, Político y Prócer vene-
zolano. Fue tutor de Simón Bolívar y Andrés Bello. Aportó enseñanzas y obras escritas para el 
proceso de libertad e integración americana. 
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corta canción usando videos o audios creados por ellos mismos, pa-
sando por el desarrollo y la transferencia de conocimiento y la retro-
alimentación de la sesión. Esta modalidad asincrónica permitía a los 
niños tener la secuencia de materiales e intervenciones en cualquier 
momento en los casos que requirieran de volver a ver o escuchar o 
donde los padres no podían estar junto a sus hijos. 

Dentro de las planeaciones se lograban ver la creatividad de los es-
tudiantes de licenciatura y cómo conjugaban los medios y las ayudas 
tecnológicas en favor de lograr grandes avances significativos, no solo 
para el grupo de estudiantes asignados sino para el grupo familiar 
que participaba indirectamente de la sesión. 

Ejecución: para el año 2021, y la llegada de la vacuna para la pobla-
ción se inicia la reapertura de los escenarios educativos que por cerca 
de un año estuvieron cerrados, aún con miedos e incertidumbre poco 
a poco los padres de familia permiten a sus hijos el regreso gradual 
a las aulas. Allí los estudiantes en formación recibieron en un primer 
lugar talleres sobre los protocolos de bioseguridad que en adelante 
son parte de las rutinas escolares.  

Esta nueva condición conllevó al desarrollo de planeaciones acordes 
a los procesos de alternancia, donde las instalaciones de las aulas se 
reorganizan con nuevos íconos de fácil visualización y aprehensión de 
las mismas para mantener la preservación de la vida, al tiempo que 
movidos por el deseo de aprender escuchaban la lección y nuevamen-
te podían interactuar con sus amigos y docentes. Es así como desde 
las condiciones de salud y desplazamiento se ubicaron estudiantes en 
estos escenarios donde pasaban sus horas entre los cuidados y las se-
siones educativas, donde los juegos se reinventaron para garantizar 
los principios de la lúdica, la integración y la participación promulga-
dos desde la ley 115 de 1994. 

También se asignó un grupo de estudiantes para continuar con el tra-
bajo remoto y virtualizado, pues si bien en cierto los retos para las 
instituciones educativas en la infraestructura involucran temas eco-
nómicos que en ocasiones no son posibles, lo que supuso para los 
estudiantes en formación asumir el reto de enseñar, pero esta vez no 
tenían el apoyo de un reconocimiento físico, sino que debieron buscar 
las estrategias necesarias para conocer sus contextos y las necesi-
dades de aprendizaje. Este trabajo fue importante gracias al trabajo 
colaborativo entre los docentes de aula y la comunicación asertiva de 
los maestros en formación quienes se distribuían entre llamadas a 
los hogares, horas de trabajo mediante la aplicación del WhatsApp, y 
la realización de material didáctico como fichas de trabajo, audios y 
videos para mantener motivados los estudiantes y al tiempo cumplir 
con los objetivos de aprendizaje propuestos para cada nivel. 
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Dentro de registros de seguimiento y las entrevistas entre los actores 
del proceso se evidencia que las acciones educativas implementadas 
por los maestros en formación dieron respuesta a todos los casos, 
pues no solo se tenían grupos generalizados, sino que también se 
trabajó con grupos de características similares con problemas esco-
lares donde se evidencia casos de estudiantes que aprendieron a leer 
y escribir en grados superiores, aprendizaje de operaciones básicas, 
hasta niños y niñas en condición de discapacidad. 

Evaluación: Al cierre del 2021 e inicios de 2022 a puertas del regreso 
a la normalidad se realiza la aplicación de encuestas a los estudiantes 
y escenarios, donde se muestra la pertinencia de las intervenciones 
de los maestros en formación in situ, pues el apoyo y las acciones 
educativas dieron resultados significativos en los niños y las niñas, 
evidenciándose en la entrega de las actividades, las participaciones 
en clase y la articulación de los nuevos saberes con los propósitos de 
aprendizaje del nuevo año. 

Los docentes de aula se han quedado con insumos didácticos de los 
temas de cada curso que pueden usar en cualquier momento debido 
a la calidad y la eficacia de los mismos. Los estudiantes en formación 
vieron la oportunidad de reinventarse con los nuevos contextos y 
necesidades emergentes que el mundo ofrece, así como perfilándose 
para los trabajos del futuro. Se encontró además como los docentes 
de aula poco a poco se abrieron a la posibilitar los espacios al cambio 
para que las nuevas generaciones impregnen de nuevas ideas los pro-
cesos de enseñar y aprender. 

En las entrevistas a los docentes de las instituciones educativas y 
los maestros en formación, se habla de continuidad en los procesos 
desarrollados con los niños y las niñas y se espera que puedas hacer 
nuevamente las prácticas en el mismo lugar debido a los alcances 
obtenidos a lo largo el proceso. Es decir, que existe un mejoramiento 
continuo de las rutas de prácticas en pro de todos los involucrados en 
el proceso educativo. 

DISCUSION Y RESULTADOS  
Durante los dos años de trabajo bajo las condiciones generadas por 
la pandemia del covid-19, se vivencia que la educación es un proceso 
activo y reflexible que se reescribe todos los días con las experiencias 
de los maestros y maestras que hacen parte del mismo. Al cierre de 
las instituciones educativas se creía que poco o nada se podía hacer 
frente a los procesos educativos pues existían otros temas más im-
portantes como la preservación de la vida y eso primaba ante cual-
quier otro aspecto. Sin embargo, hoy se ha demostrado que la educa-
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ción logró adaptarse a los cambios sin importar las condiciones de los 
que conforman las comunidades educativas, pues nunca se detuvo, 
por el contrario, se reinventó y llevó a todos a generar nuevas formas 
de aprender y de enseñar. 

Desde la observación realizada en estos dos últimos años se ve como 
las instituciones educativas se dieron a la tarea de flexibilizar sus cu-
rrículos dando sentido a los contenidos, buscando el valor agregado 
de lo que se debería enseñar y que formara en competencias para la 
vida, aquí los estudiantes en formación hicieron parte de la transfor-
mación de los contenidos, hacerlos cercanos a los niños y las niñas y 
hacer ver a los padres la importancia de los mismo en el desarrollo de 
los hijos. De ahí que el modelo pedagógico unadista ya tenía campo 
de acción ganado y permitió a los estudiantes continuar su proceso 
haciendo replicas para aplicar las diversas estrategias pedagógicas.  

Adicional se hace una transferencia de roles, pues ahora la escuela 
que se encargaba de educar los niños de un hogar, en la pandemia 
se educó a padres e hijos en las mismas condiciones, y en otros ca-
sos los padres debían asumir el rol del docente con la orientación de 
las guías y el envío de las evidencias de las actividades realizadas. 
En este aspecto los estudiantes en formación asumieron la tarea de 
simplificar los aprendizajes para poder llevar a todo a todos los inte-
resados, usando métodos y estrategias de fácil comprensión.  

El trabajo colaborativo fue una de las estrategias protagonistas en 
el desarrollo de las competencias y habilidades de los docentes en 
formación, pues la unión entre la experiencia de los docentes de aula 
y el deseo de innovar de los estudiantes en formación sumado a las 
orientaciones de la universidad dieron como resultado profesionales 
que reaprendieron a ver la profesión docente con vocación y servicio 
al otro. 
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RESUMEN
El presente documento tiene el propósito de evidenciar la experiencia 
y del diseño y desarrollo de las tecnologías de la información y co-
municación (TIC) más exactamente de una aplicación móvil con tec-
nología de realidad virtual (RV) como alternativa para presentar los 
recursos del curso (materia) Guión y Diseño Multimedia perteneciente 
al programa académico de Ingeniería Multimedia, en él se explica 
las características y el proceso de cómo realizar un guión técnico, 
literario, y construcción del  storyboard, siendo insumos necesario 
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para la planeación preproducción) del crear productos multimedia. 

Por lo tanto, este proyecto de diseño y desarrollo en este momento 
se encuentra en su fase de licencia de software por lo que ya existe el 
desarrollo pero por temas administrativos no se ha podido implemen-
tar para identificar y conocer el impacto que puede presentar en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, por otra parte la experiencia 
que se pretende socializar esta enmarcada en la metodología cuali-
tativa

Palabras Clave

Recurso educativo, Realidad Virtual, Story board, Guión literario, 
Guión Técnico, Entorno Virtual.

ABSTRACT
The present document has the purpose of evidencing the experience 
and the design and development of information and communication 
technologies (ICT) more exactly of a mobile application with virtual 
reality technology (VR) as an alternative to present the course resour-
ces (matter ) Multimedia Script and Design belonging to the Multime-
dia Engineering academic program, it explains the characteristics and 
the process of how to make a technical, literary script, and storyboard 
construction, being necessary inputs for pre-production planning) of 
creating multimedia products. 

Therefore, this design and development project is currently in its sof-
tware license phase, so the development already exists, but due to 
administrative issues it has not been possible to implement it to iden-
tify and know the impact it may have on the processes. of teaching 
and learning, on the other hand, the experience that is intended to be 
socialized is framed in the qualitative methodology.

Keywords

Educational resource, Virtual Reality, Story board, Literary script, Te-
chnical script, Virtual Environment.

DESARROLLO DE LA PONENCIA 
En esta ponencia se pretende socializar la importancia de la inno-
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vación pedagógica como tecnológica partiendo de la necesidad de 
motivar  a los estudiantes por aprender mediante tecnologías emer-
gentes, es así que se diseñó y creó una aplicación en realidad virtual 
para facilitar proceso de enseñanza y aprendizaje del curso Guiones y 
diseño  Multimedia, sin embargo este recurso no ha sido implementa-
do porque está en proceso de licencia de software, pero se pretende 
mostrar la fundamentación teórica y el desarrollo como tal.

En la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (de ahora en ade-
lante UNAD), desde el ejercicio de mejora continua ha creado es-
pacios para que los tutores en sus procesos de enseñanza formulen 
y  desarrollen estrategias pedagógicas y tecnológicas que faciliten el 
aprendizaje como un ejercicio de calidad educativa. Por ende desde la 
innovación en el uso de estrategias pedagógicas implementando di-
dácticas  y tecnologías virtuales con un alto componente multimedial, 
diseña y desarrolla animaciones, gráficas, audios, objetos virtuales 
de aprendizaje – OVA, video tutoriales, simulaciones entre otros con 
el propósito de acercar y mostrar la información a los estudiante de 
forma diversas desde el ejercicio de inclusión tecnología.

Así mismo, la educación virtual requiere un componente motivacional 
diferente a las prácticas presenciales, por ende es necesario reflexio-
nar en el que hacer docente desde lo virtual, con relación a los proce-
sos educativos en educación virtual como son: los recursos didácticos  
y tecnológicos, las prácticas en la participación y trabajo colaborativo 
y la evaluación, en consecuencia requiere hacer cambios innovando 
las prácticas de enseñanza y de crear nuevos recursos tecnológicos y 
de información que motiven y despierten el interés en los estudiantes.

Existen en la actualidad diversos recursos disponibles para la educa-
ción, a través de medios digitales y clasificados según su tipo: video, 
audio, animaciones, lecturas en video y audio(podcasts), transmisio-
nes en vivo, entre otras. La UNESCO (2002) ha definido estos recur-
sos disponibles de manera abierta como “recursos educativos habili-
tados para la tecnología, disponibles para consulta, uso y adaptación 
por una comunidad de usuarios con fines no comerciales”. Con este 
fin, un recurso educativo digital puede definirse como el material in-
cluido y disponible para un curso que soporte los logros de aprendiza-
je planteados. Teniendo esto en cuenta, un recurso educativo digital 
debe tener una clasificación y un fin, para esto se usan clasificaciones 
por metadatos, que implican que tanto el creador o expertos en me-
tadatos describen los recursos usando correctamente herramientas 
para este fin o que existen mecanismos de generación de metadatos 
que los clasifiquen automáticamente. Es en este aspecto que se busca 
utilizar nuevas tecnologías para el manejo de estos recursos, como la 
realidad virtual.

Por lo tanto, se evidencia  la necesidad de innovar en los recursos 
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didácticos, formativos y tecnológicos alejándose de la cantidad de pdf 
en términos de hojas y la cantidad de video tutoriales en términos 
de duración, porque se ha evidenciado el poco ingreso a este tipo de 
recursos o el desinterés por el uso, por ende, es importante generar 
estrategias y recursos para facilitar el proceso de aprendizaje.

Es así que es necesario crear nuevos recursos formativos apoyados 
por las tecnologías emergentes como es la realidad virtual (RA), como 
estrategia exploratoria para identificar el posible potencial, como re-
curso motivacional que despierte el interés en los estudiantes por 
ingresar a este tipo de recursos y acceder a la información de calidad 
para su proceso formativo.

Por otra parte, en la UNAD contempla en el campo de formación in-
terdisciplinar específico el curso de Guión y Diseño Multimedia per-
teneciente al programa de Ing. Multimedia de la Escuela  de Ciencias 
Básicas Tecnologia e Ingenieria (ECBTI). Consta de 3 créditos acadé-
micos, donde el estudiante tiene una dedicación de 144 horas durante 
el periodo académico para el estudio de la asignatura ya que está 
compuesto por una formación metodológica.

Teniendo en cuenta lo anterior, se ha seleccionado el curso de Guión 
y Diseño Multimedia, el cual se caracteriza por ser específico de la 
cadena de formación en Multimedia. Al ser un curso nuevo que mane-
ja conceptos complejos para la educación a distancia, y que además 
cuenta con limitados recursos digitales informativos tales como videos 
y documentos, los cuales son propios de los cursos que actualmente 
la UNAD certifica según los criterios propios de la VIMEP y la VIACI, se 
plantea la necesidad de elaborar e incorporar una herramienta adicio-
nal al curso, que ofrezca una manera diferente de aproximarse a las 
temáticas propuestas, de una manera interactiva para el estudiante.

El curso metodológico de Guión y Diseño Multimedia, se ubica en el 
componente de formación de Arte digital y hace parte de la red aca-
démica de Arte Digital. Este curso hace parte inicial del programa 
y aborda las nociones, conceptos y estructuras que constituyen el 
campo de la elaboración de la sinopsis y respectivos guiones (técnico 
y literario) del proyecto multimedia, mediante el uso de procesos co-
municativos asertivos, orientados hacia la resolución de problemas, 
dando respuesta al núcleo problémico de desarrollo de videojuegos y 
aplicaciones multimedia, mediante la exposición de un caso de estu-
dio relacionado con el campo a escoger. El estudiante se contextualiza 
sobre su formación y las disciplinas en las cuales podrá desempeñar-
se laboral y profesionalmente.

Por otra parte, el curso de Guión Multimedia presenta una serie de 
actividades correspondientes a cuatro temas entre los cuales se pre-
senta el tema “Paso 3 – Realización de Guión literario y técnico para 
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productos multimedia”, cuyo concepto se centra el objetivo y com-
petencia del curso, por tanto, por su grado de dificultad y por ser el 
tema central del curso se decide intervenir en este ítem.

Ahora bien, la actividad parte de  concretar la sinopsis del proyecto 
para luego definir de manera idónea los guiones correspondientes, 
con el fin de  tener un entendimiento claro del proyecto, tanto para el 
equipo de trabajo como para los clientes y/o usuarios. También, como 
objetivo adicional pero no menos importante, concretar las metas en 
cuanto al proyecto, lo cual ayudará a evitar que se salga de cauce y 
además pueda ser redimensionado a medida que evoluciona la idea y 
se concretan pasos fundamentales de cualquier proyecto multimedia 
y bibliotecas.

En cuanto al público objetivo se caracteriza por ser diverso desde lo 
cultural, social, económico y generacional, así como disperso en térmi-
nos de ubicación espacial ya que los estudiantes están a lo largo y an-
cho del país, presentan limitantes de desplazamientos, conectividad y 
demás recursos necesario para la formación profesional, por ende para 
el Tutor es un reto llegar con asesorías, acompañamiento, información 
y recursos curriculares a estas zonas con estas limitaciones.

Por otra parte, las tecnologías emergentes como la Realidad Virtual 
(RV) son mecanismos que pueden dar un valor agregado a la imple-
mentación de soluciones educativas gracias a sus características pro-
pias, tales como: generar un alto grado de interés en los estudiantes, 
propiciar la simulación de espaciales relaes y recreación de nuevos 
espacios, incrementar el compromiso de maestros y estudiantes para 
que sea más enriquecedor y motivador, mejorar la calidad de la edu-
cación, permitir el acceso a diferentes recursos digitales y mejorar la 
comprensión de los estudiantes.

Este tipo de Tecnología permite acceder a la información en cualquier 
lugar o cualquier momento, lo que permite aprender con caracte-
rísticas de ubicuidad. Estas características proporcionan los medios 
para aprender en el lugar y en el momento en que sea necesario. 
Adicionalmente, las tecnologías como “la nube” y las diferentes posi-
bilidades de tener conectividad al alcance, permiten la interacción con 
otras personas sin importar el lugar donde se encuentren; y la tecno-
logía con aparatos portátiles incorporada en gafas, etc., así como la 
integración de todos estos elementos, hacen que se convierta día a 
día en una experiencia ordinaria. 

Por otra parte, un entorno inmersivo, inspirado o no en la realidad, 
en el que se puede llegar a hacer uso de Avatares potencializa en el 
usuario la toma de decisiones y la experiencia de diferentes vivencias. 
Estos aspectos son claves para lograr diferentes tipos de aprendiza-
jes.
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La realidad virtual inmersiva es una tecnología emergente, que cum-
ple con las anteriores características y que no es una tecnología que 
se base únicamente en el entretenimiento, sino que se puede im-
plementar en contextos académicos, propiamente en la educación 
virtual. Es por eso que surge la necesidad de desarrollar un recurso 
educativo enfocado a evolucionar estos medios convencionales y que 
facilite la interacción de estudiantes y profesores permitiendo el de-
sarrollo de habilidades y destrezas por medio de tecnologías emer-
gentes. Según Reina. J (2015), en la metodología de educación 
virtual y a distancia los procesos mediados por tecnologías permiten 
generar intercambio de significado y construcciones colectivas, es de-
cir es interactúa de manera diversa en el proceso educativo lo que 
se convierte en una facilidad para generar procesos de enseñanza – 
aprendizaje.

Ahora bien, la realidad virtual permite a los estudiantes interactuar 
en espacios virtuales simulando la realidad, esto facilita la experimen-
tación enriqueciendo la vivencia y en consecuencia el aprendizaje. 
Según Ochoa. J ( 2016) mencionando a Velasco. (2007) define la 
realidad virtual como “la posibilidad de interactuar y ser parte activa 
de este entorno, dando la posibilidad de experimentar, participar, in-
teractuar, creando una sensación significativa en la participación en 
este entorno”. 

El diccionario de Oxford en línea define la Realidad Virtual como “...
una simulación generada por computador de una imagen o ambien-
te en tres dimensiones con el que una persona puede interactuar de 
manera aparentemente real o física utilizando un equipo electrónico 
especial, como un casco con una pantalla interna o guantes equipa-
dos con sensores”. Para esta investigación y analizando diferentes 
conceptos se puede definir la realidad virtual como un ambiente con 
diferentes escenarios, mobiliarios, u objetos que pueden tener apa-
riencia real o no y que pueden generar al usuario la sensación de 
estar inmerso a través de cascos y gafas (Montero, García-Salazar, 
& Rincón-Méndez, 2008). Los objetos que se encuentran en estos 
entornos pueden ser manipulados y permiten al usuario desplazarse 
por el espacio simulado, siendo éstas las características principales de 
la realidad virtual, también llamada RV o VR por sus siglas en inglés 
(Virtual Reality), término que utilizaremos de ahora en adelante.

Teniendo en cuenta a Salinas. J, (s,f) en su artículo “Multimedia en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje: elementos de discusión”: “Un 
sistema multimedia interactivo es, en definitiva, aquel en el que ví-
deo, audio, informática y publicaciones electrónicas convergen para 
proporcionar un sistema de diálogo en el que la secuenciación y se-
lección de la información de los distintos medios viene determinada 
por las respuestas o decisiones del usuario.” Esto nos permite ver la 
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versatilidad de un entorno multimedia en el ámbito específico de la 
enseñanza y plantear como herramienta de aprendizaje para el es-
tudiante, sin dejar de lado los requerimientos específicos que deben 
cumplir estas para tener cabida en el ámbito educativo. Se considera 
entonces el uso de la multimedia como una herramienta factible para 
el apoyo a la educación en un entorno virtual, teniendo en cuenta la 
presentación de contenidos de manera más versátil e inmersiva.

Ahora bien, teniendo en cuenta las tecnologías emergentes y la ca-
pacidad creciente de manera casi exponencial de los sistemas dispo-
nibles para el usuario común, y considerando la disponibilidad de los 
usuarios a contenidos planteados en estas tecnologías, es viable el 
uso de un segmento específico de la multimedia, que es la simula-
ción de entornos. Bartolomé, A.(1994) menciona en su artículo “Mul-
timedia interactivo y sus posibilidades en educación superior” este 
concepto de simulación “Las simulaciones han encontrado en los sis-
temas Multimedia su desarrollo natural. Entre los grandes y costosos 
simuladores de vuelo y las simulaciones basadas en juegos de lápiz 
y papel, los entornos Multimedia ofrecen sistemas suficientemente 
económicos y con un mayor acercamiento a la realidad. 

Cabe aclarar que, las simulaciones, juegos y videojuegos no sustitu-
yen la práctica real, pero se muestran eficaces como preparación a la 
misma. Sus fines educativos se sitúan en el desarrollo de destrezas 
complejas y de habilidades en la toma de decisiones”. Si considera-
mos la simulación de un entorno como un medio más directo de pre-
sentar un contenido educativo de manera didáctica, puede pensarse 
entonces en herramientas que faciliten la creación e interacción en 
esos entornos. 

Palmer Luckey, persona que ha desarrollado cascos de realidad vir-
tual, en un artículo del diario el mundo de España plantea el siguiente 
desafío “si la pantalla es una ventana a través de la cual uno ve un 
mundo virtual, el desafio de la realidad virtual es hacer que ese mun-
do se vea lo más realista posible, suene real y se sienta real” («Rea-
lidad virtual: así transformará el sistema educativo | Andalucía | EL 
MUNDO», s. f.). Lo que plantea Luckey, es que los mundos inmersivos 
pueden dar un alcance de crear nuevas sensaciones hasta tal punto 
que da la ilusión de estar presente en un mundo casi real, lo cual 
ayuda a que la experiencia sea enriquecedora y que pueda simular 
situaciones como si se estuviera físicamente presente.  

Ochoa J. (2016) menciona en su artículo “Aprendizaje con nuevas 
tecnologías: la realidad virtual como alternativa metodológica – un 
estado del arte”, menciona a Velasco (2007), el cual establece varios 
tipos de realidad virtual de la siguiente forma:
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• Sistema desktop de realidad virtual (Ejemplo: simuladores de 
vuelo 2D o 3D)

• Realidad virtual en primera persona (Ejemplo: videojuego de golf).

• Telepresencia o presencia remota.

• Ventanas acopladas visualmente (Ejemplo: Uso de gafas o cascos 
acoplados con el movimiento del usuario).

• Realidad aumentada (Ejemplo simuladores de motores de avión 
sin moverse de la silla)

• Realidad virtual de escritorio (Ejemplo sistemas de proyección o 
un monitor grande de computadora)

• Mundos virtuales

• Mundo muerto

• Mundo real

• Mundo fantástico.

• Cabina de simulación

• Realidad proyectada

• Sentidos y virtualidad

• Espacios de síntesis

• Imágenes de síntesis

• Televirtualidad

• Hiper Imágenes

• Fenomenología de lo virtual

Aunque existen algunos autores que contradicen esta postura tal y 
como lo dice Carracedo & Martínez (2012) “La Realidad Aumentada 
no debe confundirse con la realidad virtual, pese a las características 
comunes que comparten, como, por ejemplo, la inserción de modelos 
virtuales 2D y 3D en el campo de visión del usuario”.

Para este desarrollo se planteó el uso de la realidad virtual en prime-
ra persona, porque se desea que el estudiante tenga la sensación de 
estar en un espacio real manipulando elementos que tiene al frente.
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METODOLOGÍA
Basándonos en los argumentos expuestos por Hernández Sampie-
ri, Fernandez y Baptista (2010), las investigaciones cualitativas son 
aquellas que buscan comprender las perspectivas de los participantes 
en grupos pequeños. Este tipo de investigación se aplica a la muestra 
de estudio tomada para este trabajo, la cual no es muy amplia debido 
a que los docentes dedicados a la creación de ambientes virtuales en 
el contexto de la UNAD son pocos. Lo que se busca con estos docen-
tes es profundizar en sus ideas, experiencias y opiniones. No sobra 
mencionar que el análisis cualitativo es un proceso dinámico donde el 
investigador siempre está en realimentación constante con su expe-
riencia en los escenarios de estudio. Tomando como base esta premi-
sa, los datos obtenidos en este proyecto vienen de instrumentos de 
investigación tales como: observaciones, entrevistas y cuestionarios 
semiestructurados, donde resulta clave el análisis y la interpretación 
de los datos. De igual forma el investigador está en contacto directo 
con los participantes, mediante el diálogo sincrónico o asincrónico por 
medio de las TIC. Estos diálogos son fundamentales para analizar e 
interpretar las acciones de los participantes. Por otro lado, el proce-
dimiento que se lleva a cabo carece de una secuencia lineal debido 
a que dentro del proceso observado se realizan retroalimentaciones 
constantes. En conclusión, de acuerdo a los elementos descritos por 
Hernández Sampieri et al. (2010) la presente investigación es de tipo 
cualitativo.

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
El diseño de investigación por la modalidad de problema poco explo-
rado e innovador es de tipo exploratorio. Según Hernández Sampieri 
et al. (2010) los estudios exploratorios se basan en problemas de 
investigación poco examinados y que no se han abordado antes, por 
lo cual resulta pertinente dar una nueva perspectiva. Este es precisa-
mente el caso de la presente investigación que se realiza en la UNAD, 
debido a que el tema abordado empieza hasta ahora a desarrollarse 
y por el momento aún no existen investigaciones al respecto. Por lo 
tanto, este estudio sirve para obtener información sobre el estado 
actual del desarrollo de (RA) e identificar los problemas, conceptos o 
variables que pueden ser la base para investigaciones futuras. Adi-
cionalmente, este estudio permite identificar contextos y relaciones 
de las metodologías aplicadas para realizar un RA, así como definir 
propósitos académicos, características y perfiles de los usuarios.

La población que se seleccionará para este estudio será una muestra 
homogénea basada en las siguientes características: 
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Docentes de educación superior bien sea con interés o con experien-
cia en diseñar materiales educativos en ambientes e-learning que se 
encuentren a cargo del curso de Guión y diseño Multimedia.

FASES DE LA INVESTIGACIÓN
Para la presente Investigación se plantean tres fases que se describen 
a continuación:

Fase 1. En esta fase se analizarán las metodologías de trabajo actua-
les en el proceso de enseñanza - aprendizaje mediante instrumentos 
de evaluación en el curso de Guión y diseño Multimedia. 

Fase 2. En esta fase se diseñará un guión para el recurso educativo 
digital tipo aplicación en RV, se construirá un prototipo para ser eva-
luado y, se realizará el recurso educativo final. 

Posteriormente se seleccionará una muestra para implementarlo y se 
analizarán los resultados por medio de un instrumento de evaluación 
de material llamado LORI.

Fase 3. Desarrollo de la aplicación partiendo de la información re-
cogida en la fase 2 ya que se piensa el desarrollo partiendo de las 
experiencias y necesidades académicas y logísticas de los usuarios.

Fase 4. Implementar un recurso educativo digital que permita apoyar 
la construcción del conocimiento entre docentes y estudiantes a tra-
vés de una aplicación de realidad virtual inmersiva. 

En esta fase final se analizarán los resultados, se definirán las conclu-
siones y se generará el documento final. 

En esta fase se recopilará la información de interacción y realimenta-
ción por parte de los participantes, que permitirá establecer el alcan-
ce obtenido y concluir el proyecto. Se proyecta un análisis de datos 
para evaluar las características presentes en el entregable y corregir 
o mejorar aspectos del prototipo. 

Se tomará un segmento del grupo objetivo donde se realizará un 
estudio en términos de experiencia de usuario y se presentará un in-
forme como parte de la retroalimentación obtenida tanto por el grupo 
de trabajo como por los clientes, en este caso los directores de curso.
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DESARROLLO DE LA APLICACIÓN
Teniendo en cuenta lo anterior, el recurso educativo en RV diseñado 
para el curso de Guión y Diseño Multimedia, consiste en el uso de 
tecnologías móviles offline, con el fin que el estudiante pueda acce-
der a él si necesidad de tener conectividad, pensando en un ejercicio 
de inclusión desde lo tencologicos, esta tecnología se caracteriza por 
tener un escenario en 3D donde inicialmente se le da bienvenida al 
usuario, se le indica los dos temas que va a encontrar en el espacio, 
y como puede navegar a través de este ver figura 1.

Figura 1                                                       

Entorno de bienvenida      
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Nota: Imagen de la izquierda se indica los temas que se encuentran 
en el entorno. La imagen de la derecha indica la manera de navegar 
por el entorno.

Una vez termina el video de introducción, el usuario tiene la libertad 
de desplazarse por la oficina virtual a través de los iconos verdes, 
en las oficinas de la izquierda el estudiante podrá encontrar todo lo 
relacionado al desarrollo de guiones, mientras que en las oficinas de 
la derecha encontrará todo lo relacionado a storyboards ver figura 2.
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Figura 2

Entorno de navegación

Cada oficina muestra un aspecto característico del espacio de trabajo 
en el que se realiza el proceso creativo que le corresponde, al final de 
cada una se encuentra una sala que contiene un video explicativo de 
cada tema ver figura 3.
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Figura 3

Videos explicativos

Notas: imagen de la izquierda muestra video explicativo de los guio-
nes, mientras que la imagen de la derecha muestra video explicativo 
de storyboards.

El proyecto ya cuenta con un producto, que en este caso es un apk 
(aplicación móvil) que puede ser ejecutada en cualquier dispositivo 
que posea el sistema operativo Android. Lista para lanzarse a una 
etapa de prueba con usuarios reales, para determinar los resultados 
del producto.
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CONCLUSIONES
La realidad virtual es un recurso tecnológico que permite simular es-
cenarios reales para fomentar el aprendizaje significativo, siento una 
tecnología emergente que permite despertar el interés en los estu-
diantes pero sobre todo acercarlos a escenarios virtuales que por su 
ubicación espacial y acceso sería muy complejo llegar a estos escena-
rios de forma presencial.

El diseño y desarrollo de aplicaciones móviles con Realidad Virtual, re-
quiere del conocimiento de las necesidades de los usuarios, por ende 
crear prototipos permitirá conocer las experiencias y expectativas de 
los estudiantes para así crear tecnologías didácticas basados en sus 
violencia y requerimientos.

El desarrollo de aplicaciones en realidad virtual demanda de una re-
flexión pedagógica, con el fin de tener claro estrategias que faciliten 
los procesos de aprendizaje, pero se debe entender como un medio, 
ya que el acompañamiento docente es el realmente orienta el proceso 
formativo, la tecnología por sí solo no enseña.
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RESUMEN
Con el objetivo de revisar la consistencia microcurricular de los cursos 
del componente disciplinar específico del programa de Tecnología en 
Seguridad y Salud en el Trabajo, se diseñó una experiencia en red 
docente, integrada por dos fases: en la primera se realizó la revisión 
y evaluación de los resultados de aprendizaje de estos cursos, por 
parte de dos de sus docentes. En la segunda, se invitó a los directores 
de estos cursos, a evaluar los resultados de aprendizaje formulados 
en dichos cursos, previo a su participación en un proceso de cualifi-
cación. Para el desarrollo de estas dos fases se contó con una matriz 
de trabajo y la definición de tres criterios: claridad, factibilidad y ve-
rificabilidad. Durante la primera fase se evidenciaron falencias en los 
diferentes criterios evaluados para los Resultados de Aprendizaje de 
Curso - RAC, lo cual se confirmó en el trabajo con la red curricular. 
Esta experiencia ha favorecido la comprensión de la importancia de 
los RAC en el diseño y rediseño de los cursos.

Palabras clave

Evaluación del currículo, pertinencia de la educación, educación su-
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perior, educación a distancia, investigación sobre el currículo, calidad 
de la educación.

ABSTRACT
To review the microcurricular consistency of the courses of the spe-
cific disciplinary component of the Technology in Safety and Health 
at Work program, a teaching network experience was designed, con-
sisting of two phases: in the first, the review and evaluation of the 
learning outcomes of these courses was carried out by two of their 
teachers. In the second, the directors of these courses were invited 
to evaluate the learning outcomes formulated in these courses, prior 
to their participation in a qualification process. For the development 
of these two phases, there was a working matrix and the definition 
of three criteria: clarity, feasibility, and verifiability. During the first 
phase, shortcomings were evident in the different criteria evaluated 
for the RAC, which was confirmed in the work with the curricular net-
work.

Key Words

Curriculum evaluation, educational relevance, distance education, 
higher education, Curriculum research, educational quality

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA
En la UNAD (Universidad Nacional Abierta y a Distancia) su modelo 
educativo está centrado en el aprendizaje, por lo tanto, el estudiante 
es el actor de su propio proceso; es decir, se requiere de su implica-
ción, actividad y protagonismo, con la guía del docente, quien pro-
pone e implementa diferentes metodologías y estrategias, en las que 
se propicia el trabajo autónomo y colaborativo del estudiante como 
vehículo esencial de aprendizaje (Bernal, 2006).

Este modelo centrado en el aprendizaje requiere, según Bernal (2006), 
que tanto estudiantes como docentes, posean tres actitudes básicas: 
responsabilidad personal, autonomía y colaboración, para lograr el 
desarrollo o fortalecimiento de competencias cognoscitivas, sociales, 
emocionales, democráticas, culturales, entre otras, que garantizan la 
formación integral de los futuros profesionales, llamados a aportar 
soluciones creativas e innovadoras a problemas propios de su campo 
disciplinar específico.
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Lo anterior demanda la planificación de los contenidos de los cursos, 
articulados alrededor de un núcleo problémico, de esta manera se 
garantiza la consistencia interna del currículo en sus diferentes com-
ponentes, lo que se traduce en un plan de estudios altamente cohe-
sionado, que posibilitará el logro de las competencias expresadas en 
los perfiles profesionales y laborales propuestos, de conformidad con 
las demandas del mercado laboral, de las tendencias disciplinares y  
de los avances del conocimiento en dicho campo disciplinar.

La planificación de tales contenidos, requiere la puesta en acción del 
conocimiento didáctico de los profesores responsables del diseño de 
los cursos, de manera que se concreticen los fines educativos, situa-
dos en un contexto específico, con sujetos concretos, bajo condicio-
nes determinadas para realizar las diferentes actividades académicas 
propias de la estrategia didáctica que el docente considera la más 
apropiada para el desarrollo de los contenidos de un curso en par-
ticular, de manera que se aproxime el mundo de lo teórico con lo 
experiencial (Pérez y Gallar, 2018), otorgando una racionalidad que 
permite orientar y desarrollar la acción educativa cargada de múlti-
ples interacciones  y mediaciones formativas.

Esta racionalidad está soportada en un pensamiento didáctico, que 
para Jiménez y colaboradores (2019) vincula “los procesos de deci-
sión sobre el tipo de acción educativa que se propone a los estudian-
tes en función de unas determinadas intenciones” p. 9; es decir, de 
intencionalidades formativas que en el contexto Unadista se traducen 
en resultados de aprendizaje (VIACI (Vicerrectoría Académica y de 
Investigación), 2020). 

Con el objetivo de revisar la consistencia microcurricular de los cur-
sos del componente disciplinar específico del programa de Tecnología 
en Seguridad y Salud en el Trabajo (Documento maestro, 2014), se 
inició un proceso de análisis de un total de 24 cursos del programa, 
por parte de la Lideresa del programa y de una de las docentes de 
este, con miras a fortalecer su coherencia y consistencia y, por ende, 
contribuir a elevar la calidad académica del programa.

Estos cursos se distribuyen en los 3 núcleos problémicos alrededor de 
los cuales, se organiza su estructura curricular, tal como se ilustra en 
la siguiente tabla:
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Tabla 1. 

Distribución de cursos del componente disciplinar según los núcleos 
problémicos

La revisión y análisis de la consistencia micro curricular de estos cur-
sos permitió determinar, en primer lugar, el grado de coherencia entre 
los resultados de aprendizaje (RAP) formulados para cada núcleo pro-
blémico y los RAC formulados por los directores de los cursos que lo 
integran. En segundo lugar, se evaluó la consistencia micro curricular 
de los RAC de cada curso, con base en los siguientes criterios:
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Claridad: referida a la cualidad que permite comprender fácilmente la 
meta de aprendizaje que se pretende lograr.

Factibilidad: cualidad del RAC que expresa que la meta de aprendizaje 
propuesta en él se puede lograr.

Verificabilidad: cualidad del RAC que permite comprobar el logro de la 
meta de aprendizaje que se expresa en él.

En una matriz en Excel, se transcribieron los RAP de cada núcleo 
problémico, seguido de la transcripción del nombre del curso, de sus 
RAC específicos, de su estrategia didáctica y de la descripción de cada 
actividad de dicha estrategia, información que se retomó del Syllabus 
de cada curso, que se presenta en la Tabla 2:

Tabla 2. 

Matriz de análisis de consistencia micro curricular de los cursos del 
componente disciplinar específico.

Una vez finalizada esta actividad, se procedió a señalar en color rojo 
los criterios evaluados con el indicador de no cumple, que permitió 
identificar los cursos en los que la mayoría de sus RAC requerían ajus-
tes de manera prioritaria.

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en la evalua-
ción de la claridad, factibilidad y verificabilidad de los cursos del com-
ponente disciplinar del programa de Tecnología en seguridad y salud 
en el trabajo.

En el siguiente gráfico (Figura 1) se pueden apreciar los cursos que 
obtuvieron una calificación de no cumple en la totalidad de sus resul-
tados de aprendizaje o en varios de estos en los 3 criterios evaluados, 
por ende, se consideran los más críticos y requieren un trabajo de 
acompañamiento a los docentes responsables de su diseño:
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Figura 1.

Distribución de cursos evaluados como críticos

Los grupos problémicos agrupan un número diferente de cursos del 
componente disciplinar del programa, por ello, el 100% de los cursos 
que integran el NP1 requieren revisión y ajustes de sus resultados de 
aprendizaje; en el NP2 (Núcleo Problémico 2) 5 de los 8 cursos que lo 
integran requieren ajustes y en el NP3 (Núcleo Problémico 3) 7 de los 
12 cursos que lo integran deben ser revisados y ajustados, tal como 
se ilustra en la Figura 2:

 

Figura 2.

Distribución de cursos evaluados como críticos según el núcleo pro-
blémico.

En la Figura 3 se ilustran los cursos que requieren un ajuste de redac-
ción en alguno de sus resultados de aprendizaje que, por lo general, 
solo afecta la claridad del RAC. En unos pocos cursos se debe revisar 
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la redacción de los criterios de factibilidad o de verificabilidad.

Figura 3.

Distribución de cursos que requieren ajustes de redacción en sus RAC.

En la Figura 4 se presenta la distribución de cursos por núcleo pro-
blémico que requieren ajustes en la redacción de sus resultados de 
aprendizaje.

Figura 4.

Distribución por núcleos problémicos de cursos que requieren ajustes 
de redacción en sus RAC.

Según los resultados obtenidos, el núcleo problémico 3 es el que agru-
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pa el mayor número de cursos que requieren ajustes en la redacción 
de sus resultados de aprendizaje.

De conformidad con los resultados presentados, se propone iniciar el 
trabajo de revisión y corrección de los resultados de aprendizaje con 
los docentes de los cursos que integran cada red curricular al interior 
del componente disciplinar del programa en cuestión (ECISA, 2021), 
de manera que se favorezca la reflexión de estos docentes sobre la 
claridad, factibilidad y verificabilidad de los resultados de aprendizaje 
propuestos en el Syllabus de los cursos que han diseñado, con el pro-
pósito de fortalecer su comprensión y apropiación del modelo curricu-
lar basado en competencias y en resultados de aprendizaje.

Este proceso de cualificación se estructuró en dos etapas: en la pri-
mera se le ofreció a la totalidad de los docentes directores de cursos 
del precitado componente, una explicación sobre el Modelo de Apren-
dizaje Basado en Competencias y la formulación de los resultados de 
aprendizaje. En la segunda, se les profundizó sobre los niveles cog-
noscitivos, los elementos integradores del RAC y se socializó la Matriz 
de trabajo (presentada en la Tabla 2).

Luego se procedió a realizar la evaluación de los RAC de los cursos por 
Núcleo problémico, con la participación de los docentes de la red de 
dicho núcleo, en la Matriz de trabajo. Cada director de curso leyó en 
voz alta los RAC de su curso y con ayuda de sus compañeros, deter-
minó el grado de cumplimiento de estos en los tres criterios propues-
tos. Una vez finalizada la sesión de trabajo, el director de curso debía 
realizar los ajustes concertados con sus pares.

IMPACTO DE LA EXPERIENCIA
De conformidad con el cronograma de actividades propuesto para 
el proceso de Revisión y evaluación de la consistencia curricular y 
ajustes de los Resultados de Aprendizaje de Cursos (RAC) del compo-
nente disciplinar específico del programa de Tecnología en Seguridad 
y Salud en el Trabajo, hasta la fecha se han realizado 7 sesiones de 
cualificación y trabajo con los docentes de 10 del total de los 24 cur-
sos de la red de los núcleos problémicos 1 y 2., centradas en el tema 
de la consistencia microcurricular y la formulación de RAC.

Con base en el trabajo adelantando con los docentes se pueden evi-
denciar los siguientes impactos de esta experiencia:

1 - Reconocimiento de las competencias del núcleo problémico y su 
relación con los resultados de aprendizaje del programa, como punto 
de partida para la evaluación de los resultados de aprendizaje de los 
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cursos de la red de cada núcleo problémico.

2 - Comprensión de la coherencia curricular entre los cursos que inte-
gran la red de cada núcleo problémico, la cual, favorece la integración 
y articulación de contenidos en los diferentes cursos.

3 - Comprensión de los elementos integradores del RAC: dado que, 
en la evaluación de los RAC de los cursos de la red de cada núcleo 
problémico, los docentes han podido identificar los ajustes que se re-
quieren en estos resultados, para formular logros de aprendizaje más 
claros, factibles y verificables.

4 - Reconocimiento de la complejidad cognoscitiva que se expresa 
en los RAC, acorde con los momentos de evaluación del curso, lo que 
permite una graduación de la evaluación del aprendizaje en cada cur-
so, de menor a mayor complejidad.

5 - Transferencia de lo aprendido a la reformulación de RAC: a par-
tir de la reflexión sobre los elementos anteriores, el docente realiza 
ajustes en los resultados de sus cursos, demostrando la comprensión 
y apropiación de lo trabajado en este proceso de cualificación.

6 - Reflexión sobre la relación entre los RAC y la elección de la estra-
tegia didáctica del curso, con fines de favorecer un aprendizaje real-
mente significativo por parte de los estudiantes.

Los docentes participantes en esta experiencia han manifestado, en-
tre otras, las siguientes apreciaciones: 

- La experiencia ha contribuido a su cualificación docente, porque 
les ha permitido fortalecer su comprensión sobre la importancia de 
los resultados de aprendizaje para diseñar un proceso de enseñan-
za-aprendizaje más organizado y mejor estructurado.

- Este proceso ha contribuido a favorecer una mayor correlación entre 
los niveles meso y microcurricular del programa.

- El reconocimiento del trabajo de la red curricular de los núcleos 
problémicos del programa, para lograr una mayor coherencia y perti-
nencia curricular.
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RESUMEN
En clave de la misión de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia 
– UNAD, de contribuir a la educación para todos, mediante la utili-
zación de las tecnologías de la información y de las comunicaciones 
– TIC (PAPS, 2017), el trabajo de las redes docentes es fundamental 
para generar estrategias que promuevan la formación de profesiona-
les y ciudadanos íntegros con capacidad de liderazgo para incidir en 
el desarrollo de sus comunidades y territorios. Esto significa, que los 
docentes, en el marco del trabajo colaborativo y reticular, deben con-
tribuir a la permanencia y retención de los estudiantes, de tal forma 
que se garantice su trasegar por todas las etapas de su vida acadé-
mica hasta la graduación. Es así como la Red de docentes de Ética y 
Ciudadanía propone la realización de un encuentro de estudiantes, 
con el propósito de fortalecer los valores éticos para el ejercicio de 
una ciudadanía activa y responsable, así mismo, aportar a la investi-
gación, innovación, internacionalización del currículo y evaluación del 
aprendizaje. 

Palabras clave

Educación ciudadana, ética profesional, democracia, participación po-
lítica, derechos humanos.
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ABSTRACT
In line with the mission of the National Open and Distance University 
- UNAD, to contribute to education for all, through the use of infor-
mation and communication technologies - ICT (PAPS, 2017), the work 
of teaching networks is essential to generate strategies that promote 
the formation of professionals and upright citizens with leadership 
skills to influence the development of their communities and territo-
ries. This means that teachers, within the framework of collaborative 
and reticular work, must contribute to the permanence and retention 
of students, in such a way as to guarantee their progress through all 
stages of their academic life until graduation. Thus, the Ethics and 
Citizenship Teachers Network proposes the realization of a meeting 
of students, with the purpose of strengthening ethical values for the 
exercise of an active and responsible citizenship, as well as contribut-
ing to research, innovation, internationalization of the curriculum and 
evaluation of learning. 

Keywords

Civic education, professional ethics, democracy, political participa-
tion, human rights.

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA PEDAGÓGICA 
INNOVADORA
La Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD – en el marco 
de su autonomía y en el cumplimiento de sus funciones sustantivas, 
contribuye a la educación para todos con excelencia y calidad, me-
diante la modalidad abierta y a distancia y en ambientes virtuales de 
aprendizaje soportados en las TIC, especialmente en la Web y una se-
rie de herramientas informáticas que posibilitan la interacción didác-
tica, la innovación pedagógica y la investigación formativa, aspectos 
fundamentales del quehacer universitario unadista.

No obstante, asumir el reto institucional de formar los profesionales 
y ciudadanos que la sociedad requiere, es posible gracias, entre otros 
logros, a la articulación y sinergias de los actores del circuito acadé-
mico, la red curricular y la red de curso (Vicerrectora Académica y de 
Investigación, 2017), donde se asumen claramente los roles y funcio-
nes que cada actor está comprometido a cumplir.
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En el caso de la red de curso, su papel es fundamental al materializa y 
dar dinamismo al modelo pedagógico, no solo mediante los procesos 
de acompañamiento e interacción con los estudiantes, sino también 
mediante la innovación pedagógica, producto de la reflexión y perma-
nente resignificación del rol docente, acorde con los cambios, retos 
y desafíos que las realidades y la sociedad imponen cada vez más 
aceleradamente, más aún en tiempos de pos-pandemia. Estas nuevas 
realidades exigen a las redes de curso, asumir también nuevas for-
mas de ver, entender y actuar frente al trabajo académico y la acción 
pedagógica.

Es así como la Red de curso de Ética y Ciudadanía de la Escuela de 
Ciencias Sociales Artes y Humanidades, en respuesta al mandato de 
la Universidad declarado en el PAP Solidario (UNAD, 2017), de contri-
buir a la impronta unadista de los estudiantes y graduados, procura 
favorecer actitudes y valores éticos que promuevan el ejercicio de 
una ciudadanía solidaria,  responsable, democrática y participativa 
para un desarrollo humano sostenible y sustentable, necesario para 
el logro de la paz tan anhelada por los colombianos. 

Inspirados en estas premisas, la Red de curso propuso el Primer En-
cuentro Nacional de Ética y Ciudadanía de la UNAD, que se realizó el 
28 de abril de 2022. Consistió en un evento dirigido a visibilizar los 
resultados de ejercicios académicos e investigativos, iniciativas y ac-
ciones realizadas por estudiantes de los cursos de Ética de la UNAD, 
orientadas al fortalecimiento de los vínculos sociales, la democracia, 
la ética, la cívica y los derechos y deberes ciudadanos, y todas las 
apuestas e iniciativas que contribuyen a la convivencia y a la supera-
ción de las desigualdades y la exclusión.

Conocer y debatir en torno a las experiencias relacionadas con la ética 
y el ejercicio ciudadano, ofrece posibilidades de conocer de voz de los 
propios estudiantes, sus experiencias, expectativas y contribuciones 
al fortalecimiento de la ética y el rol como ciudadanos, en sus propios 
territorios, como una forma de ejercer y promover una ciudadanía 
participativa, democrática en correspondencia con las necesidades y 
problemáticas de la sociedad colombiana.

Así, el objetivo del encuentro fue generar un espacio de aprendizaje, 
reflexión, socialización y divulgación de conocimientos y experiencias 
significativas relacionadas con la ética y la ciudadanía, producto de la 
acción formativa en los cursos de ética de la UNAD, que contribuya 
al intercambio académico y al fortalecimiento del componente social 
solidario.

Se propusieron cuatro ejes temáticos, en torno a los cuales se hizo la 
convocatoria a los estudiantes para que enviaran sus ponencias. Los 
ejes fueron:
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La Ética en el ejercicio académico, investigativo y profesional del es-
tudiante y graduado Unadista

La Ética en los escenarios incluyentes con enfoque diferencial

La Ética en el ejercicio de la ciudadanía

La Ética como principio fundamental en la atención al migrante

Tomando en cuenta que la convocatoria estaba dirigida, principal-
mente, a estudiantes de primera matrícula, se propuso un taller de 
redacción de textos académicos, dirigido por un docente de la Red de 
Competencias Comunicativas. A este taller asistieron 141 estudian-
tes.

Se recibieron 27 ponencias, de las cuales 24 fueron aceptadas, por 
cuanto cumplieron con los requerimientos de la convocatoria (estruc-
tura y extensión del documento, cesión de derechos, informe Turni-
tin). De las 24 ponencias aceptadas, 13 autores enviaron presenta-
ción en formato video para ser visualizados el día del evento.

Si bien se trató de un evento dirigido a estudiantes, por cuanto fueron 
ellos los convocados a presentar ponencias, se contó con la participa-
ción de tres inviados internacionales, con el rol de conferencistas. La 
vinculación de profesores investigadores extranjeros, sin duda alguna 
aportó a la internacionalización del currículo, en la medida de que 
compartieron conocimientos, experiencias y reflexiones en torno al 
tema central del encuentro, desde una perspectiva tanto latinoame-
ricana como global. 

Los invitados internaciones al evento fueron: Cécile Mouly, PhD. en 
Estudios Internacionales de la Universidad de Cambridge, de nacio-
nalidad francesa, profesora – investigadora de la Facultad Latinoame-
ricana de Ciencias Sociales – FLACSO, en Quito (Ecuador), presentó 
la conferencia “Ética en la transformación pacífica de los conflictos”; 
José Eduardo Viera Paparamborda, Dr. en Psicología de la Universidad 
de San Luis, Argentina y profesor de la Universidad de la República de 
Uruguay, con la conferencia “La Ética en imágenes”; y Helena Aparicio 
Sanmartín, Licenciada y máster en Derecho y Violencia de Género, 
profesora de la Universidad Internacional de Valencia (España), que 
presentó su conferencia “El Derecho al cuidado en el ámbito educa-
tivo: la ética del cuidado como base para el currículum coeducativo”.

El que los estudiantes contaran con perspectivas distintas a las que se 
ofrecen en el curso de ética, contribuye a ampliar la frontera del co-
nocimiento y comprender que existen en otras latitudes – las mimas 
– preocupaciones, problemáticas y desafíos que retan a los ciudada-
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nos y, especialmente a los académicos, a interpretar, analizar y dar 
respuestas ajustadas a las nuevas realidades de la sociedad. 

Por otra parte, el encuentro se constituyó también en una oportuni-
dad para aportar a la investigación formativa, en la medida de que el 
ejercicio implicaba un proceso de búsqueda de información, análisis, 
redacción y articulación de ideas para argumentar una postura o plan-
teamiento sobre un tema enmarcado en uno de los ejes temáticos. 
Esta experiencia potencia el desarrollo del pensamiento crítico y la 
capacidad del estudiante para plantear preguntas y buscar respues-
tas, lo que puede redundar en actitudes y hábitos favorables para el 
aprendizaje autónomo y significativo. 

Si bien se inscribieron 4257 estudiantes, solo asistieron 1018. To-
mando en cuenta que el evento se realizó un día laboral en horas de 
la mañana, se puede considerar que hubo receptividad. Se destacó la 
participación con preguntas y comentarios tanto a los conferencistas 
internacionales, como a los estudiantes ponentes, distribuidos en las 
cuatro salas que se habilitaron. 

INNOVACIÓN E IMPACTO
El Encuentro Nacional de Ética y Ciudadanía, que se desarrolló des-
de el componente de socio humanística, tuvo como objetivo generar 
espacios de aprendizaje, reflexión, socialización y divulgación de co-
nocimiento y experiencias significativas relacionadas con la ética y la 
ciudadanía, productos de la acción formativa de los estudiantes de los 
cursos de Ética de la UNAD, que contribuya al intercambio académico 
y al fortalecimiento de la formación ciudadana.

Para el análisis de los impactos, se tuvo en cuenta todo el trabajo 
pensado antes, durante y después del evento; como las reuniones 
con la red de tutores, con el fin de dar a conocer la idea y obtener una 
lluvia de ideas que permitan que se lleve a cabo con un margen de 
error bajo, otra de las acciones fue organizar el taller de redacción de 
textos, lo cual permitió analizar el nivel de comprensión y escritura de 
los estudiantes que pretendían escribir una ponencia. 

Finalmente, mediante las ponencias y los vídeo entregados por parte 
de los estudiantes, se analizó su nivel de motivación para mejor su 
proceso de formación. 

En ese sentido se ha tenido en consideración el análisis de las activi-
dades del evento que generan impacto en el rol de las redes docentes 
y sus implicaciones en la evaluación del aprendizaje, potenciando los 
ambientes “IN” en la evolución del E-MPU.
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Para el análisis de los impactos, se tuvo en cuanta las siguientes ca-
racterísticas: 

Internacionalización:  teniendo en cuenta las responsabilidades 
sustantivas de la UNAD en el que la internacionalización es una de 
ellas, la cual busca contribuir oportunidades de formación transte-
rritorial y transfronterizo en la educación abierta y a distancia. Se 
invitaron tres conferencistas internacionales, de la Flacso en Quito 
Ecuador, de la Universidad internacional de Valencia España y de la 
Universidad de San Luis en Argentina; esto con el fin de aportar a los 
estudiantes en el desarrollo de su perfil profesional y social, cono-
ciendo las temáticas propuestas desde diferentes miradas culturales, 
además, de articularse con otras instituciones educativas. Es de gran 
importancia destacar que la Universidad Nacional Abierta y a Distan-
cia, es un escenario de integración mundial, que indudablemente toca 
a las universidades colombianas y coincide con las transformaciones 
mundiales de la educación superior.

En este sentido, se resalta la integración de los pares académicos per-
tenecientes a otras instituciones de educación superior del exterior; 
ya que esto brinda la opción de alcanzar una mejor visibilidad y pre-
sencia a nivel internacional, en este contexto educativo globalizado 
donde la tecnología ofrece la oportunidad de llegar a diferentes terri-
torios y estamentos, aportando en el mejoramiento de los procesos 
de enseñanza aprendizaje.

Esta internacionalización, lograda mediante el uso de la tecnología 
para la educación virtual, proporciona elementos para que el apren-
dizaje sea más interactivo, participativo y significativo, favoreciendo 
la profundización de los contenidos propuestos en el curso, con una 
mirada internacional, lo que permite que el estudiante tenga un punto 
de comparación analítica de las diferentes problemáticas nacionales. 
Además, brinda una motivación para que los estudiantes profundicen 
en las temáticas.

Evaluación formativa: la cual se centra en la valoración de habi-
lidades intelectuales de orden superior y de actitudes y habilidades 
comunicativas, e implica necesariamente capacidades inferenciales 
que permiten a los estudiantes reconocer sus fortalezas y debilida-
des en la estructura de su conocimiento conceptual profundo (PAPS, 
2017). El evento permitió que los estudiantes desarrollen habilidades 
comunicativas, por medio de la comprensión de los diferentes ejes 
temáticos, para la elaboración de una ponencia escrita y un vídeo 
exponiendo la temática.
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Teniendo en cuenta las evidencias recolectadas de los estudiantes que 
participaron como ponentes, se logró verificar que todos tienen conti-
nuidad académica en el periodo 16-4 (2022), esto permite sustentar 
que las interacciones  pedagógicas existentes entre los tutores y los 
estudiantes, aprueban el logro de aprendizajes significativos que a la 
vez conllevan a la retención y permanencia del estudiante, ya que, En 
el marco de la evaluación formativa, los avances así como los errores 
en el proceso de aprendizaje revisten gran importancia, que permiten 
interpretar el proceso y plantear las acciones a tiempo que posibiliten 
alcanzar los propósitos establecidos (MEN, 2018).

En este sentido, con el fin aportar en los avances formativos, se im-
plementó un taller de redacción de textos desarrollado por un profe-
sor experto en el tema, para que los estudiantes se motiven a escribir 
para participar en este tipo de eventos, conjuntamente, con los tu-
tores del curso se realizaron revisiones y correcciones de los estu-
diantes que se decidieron por participar. El impacto, en este nivel de 
evaluación formativa es efectivo, porque permite una realimentación, 
orientación y motivación de las acciones del estudiante, para poder 
alcanzar los objetivos planteados.

Currículo: el impacto logrado en este campo es la trascendencia del 
plan de estudios, ya que por medio de este evento se logró aterrizar 
los objetivos de aprendizaje propuestos en el curso a un nivel expe-
riencial, en el que los estudiantes tuvieron la oportunidad de salir del 
aula virtual y reflexionar sobre las diferentes temáticas. En este sen-
tido, su impacto fue el de generar sentido y dirección a la evaluación 
curricular, ya que brindo una oportunidad de acceso diferente a la del 
aula virtual para acceder a los objetivos de aprendizaje propuestos, 
es decir, que desde la diversidad pedagógica, cultural y social se apor-
tó a generar impacto. 

Teniendo en cuenta lo propuesto por el Ministerio de Educación Na-
cional MEN, en el que el currículo flexible es aquel que mantiene los 
mismos objetivos generales para todos los estudiantes, pero da dife-
rentes oportunidades de acceder a ellos, se resaltan los ejes temá-
ticos propuestos con los que se pretende diversificar el aprendizaje, 
brindando un ambiente propósito para su formación en investigación, 
formación profesional y formación en el sentido humano. 

Cada expositor internacional, brindó información desde su panorama, 
de tal manera, que el estudiante logre interiorizar de manera indivi-
dual el conocimiento para un aprendizaje significativo y real. 

Formación: la formación hace parte del proceso de enseñanza apren-
dizaje, Latorre (2016) sintetiza este proceso incluyendo tres elemen-
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tos, el primero es el “instructor” que se relaciona con el rol de educar, 
enseñar; el segundo es el aprendiz o estudiantes, el cual se enfoca en 
su rol de aprendizaje; y tercero la formación integral, que se encarga 
de introducir al estudiante en la realidad total. 

La educación, debe estar atada a la realidad de la vida, ya que, cuan-
do el estudiante sale de la vida académica, a la vida real y laboral, se 
encuentra con diferentes situaciones y problemáticas que debe en-
frentar y solucionar, por lo tanto, se trata de aprovechar este tipo de 
espacios, para educar y no solamente de enseñar. “La educación es, 
necesariamente, una cuestión de valores y de desarrollo personal”. 
(Gardner, H., 2008).

El evento, fue una experiencia de formación significativa e integral, 
que transformo el camino de los estudiantes que participaron espe-
cialmente como ponentes, puesto que, no solo hubo implicación del 
proceso cognitivo leyendo e investigando una temática, si no que, 
brindo la oportunidad de manejar la parte afectiva y emocional. Edu-
car es, en frase de Zubiri, X. (2004) “desarrollar en la persona una 
inteligencia sintiente y un corazón inteligente”. Es decir, desarrollar 
capacidades cognitivas y desarrollar valores.

En este marco de ideas, es importante resaltar y tener en cuenta, que 
lo anteriormente mencionado, se articula con el PAP solidario de la 
UNAD, en el que también se apunta a la formación en valores en una 
sociedad, en la que existe interrelación e interconexión educativa, 
con el finde establecer conocimiento para el progreso social, cultural, 
científico, político y económico. Es significativo el impacto del evento, 
visto desde la necesidad de formación personal, afectiva, ética, moral 
y social, saliendo del aula virtual y teniendo contacto con diferentes 
experiencias, narradas por los conferencistas y los estudiantes po-
nentes, en las que los ejes temáticos se enfocaron en la ética des-
de los diferentes escenarios sociales, fortaleciendo las habilidades de 
pensamiento y de motivación, viviendo experiencias de interacción 
social.

Trabajo en red: La sociedad del conocimiento promueve el trabajo 
reticular, ya que el conocimiento y el aprendizaje se amplían, por el 
aumento de los canales de comunicación en el que la información 
es incalculable.  Por tal razón, las redes de aprendizaje facilitan el 
proceso de enseñanza aprendizaje, además de, generar espacios de 
convivencia sana, tanto en la modalidad virtual como en lo presencial. 
El proceso de construcción de las diferentes áreas que tienen por ob-
jetivo dinamizar los intereses comunes, dando la oportunidad de que 
todos los miembros apoyen el trabajo, responsabilizándose desde la 
igualdad.
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Las ventajas del trabajo en red son la flexibilidad del ambiente de 
aprendizaje, ya que este es activo, viabilizando los roles de los tuto-
res y estudiantes, otra de las ventajas fue la mejora de la capacidad 
de resolución de los diferentes problemas e inquietudes que se pre-
sentan en el desarrollo de un evento académico, el trabajo en red 
ofrece soluciones más efectivas y rápidas. 

El evento nacional de ética y ciudadanía no estuvo lejos del trabajo en 
red, ya que   tuvo como apoyo a toda la red de tutores y directores 
de apoyo del curso, que genero eficiencia y organización, el impacto 
fue positivo, tanto en la difusión del evento, como en el acompaña-
miento de la elaboración de los productos que los estudiantes debían 
entregar y en la evaluación. Se logró que la red de aprendizaje traba-
je sobre un objetivo común, proporcionando resultados innovadores 
con calidad. 

El PAP solidario de la UNAD, enfatiza en cuanto a la reticularidad y se 
orienta en el desarrollo de las diversas actividades misionales y de 
gestión que requieren la definición y organización de redes para faci-
litar el trabajo en equipo y la constitución de comunidades apoyadas 
en tecnologías.  

CONCLUSIONES
El Primer Encuentro Nacional de Ética y Ciudadanía, desarrollado des-
de el componente de socio humanística, aportó al cumplimiento de 
las funciones sustantivas y la misión de la UNAD de contribuir a la 
educación para todos, desde la acción pedagógica, la proyección so-
cial, el desarrollo regional, la inclusión, la internacionalización y la 
innovación mediante la utilización de las tecnologías de la información 
y la comunicación.

El impacto del evento fue positivo, ya que abordo diferentes respon-
sabilidades sustantivas por medio del trabajo en red, de tal manera 
que se pudo cumplir con los objetivos propuestos de manera oportu-
na y motivando a los estudiantes a participar como asistentes y como 
ponentes.

Los eventos académicos de este tipo brindan la posibilidad de tras-
cender en el plan de estudios, que mediante experiencias aterrizadas 
a la realidad del contexto potencian el logro de los objetivos de apren-
dizaje planteados al inicio del curso. 

La oportunidad de salir del aula virtual y reflexionar sobre diferen-
tes problemáticas asociadas a la ética y la ciudadanía, motivan a la 
reflexión del estudiante, utilizando diferentes recursos académicos, 
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como la elaboración de ponencias que facilitan la realimentación del 
trabajo y por ende, también motiva en la retención y la permanencia. 

La creación de este tipo de espacios académicos, que se encuentran 
atados a la realidad social, permite que el estudiante comience a 
situarse en su rol como profesional y pensar, de qué manera puede 
aportar a la sociedad con sus conocimientos, además, de ir cultivando 
su capacidad de resolución de las diferentes situaciones con las que 
se va a encontrar en la realidad. 

El trabajo en red genera la posibilidad de mejorar la eficacia de las 
actividades propuestas, facilitando de esta manera la comunicación 
entre pares y con los estudiantes; creciendo de esta manera en los 
canales para fortalecer la formación. 
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RESUMEN
Derivada de las investigaciones realizadas sobre las de influencias del 
uso del Smartphone en los procesos organizacionales universitarios 
de la UNAD, se evidencian nuevas características en las dinámicas 
docentes, en sus roles académicos, pedagógicos, didácticos, admi-
nistrativos, así como las nuevas prácticas, hacia el fortalecimiento del 
trabajo inteligente productivo UNAD (Leal, 2022). 

El estudio cuantitativo es descriptivo, deductivo, con aplicación de 
encuestas a una muestra de docentes, entrevistas a líderes y trian-
gulación de información con los argumentos teóricos institucionales. 
La sistematización se realizó con el software SPSS, para obtener me-
didas de tendencia central y análisis DOFA, para definir la innovación 
que se viene desarrollando denominada procesos de gestión adminis-
trativa del Smartphone en el trabajo inteligente productivo universi-
tario UNAD desde los principios del proceso administrativo. 

La propuesta se centra en el rol de las redes docentes para la evo-
lución del modelo pedagógico universitario en línea, las cuales han 
ocasionado mayores niveles de aprendizaje, productividad y eficien-
cia en los procesos universitarios UNAD y acciones de innovación en 
la gestión administrativa del uso del Smartphone, la cual identifica 
la gestión de la información recibida por medio del Smartphone y los 
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niveles de gestión del dispositivo hacia la mejora de los parámetros 
del trabajo inteligente productivo UNAD. 

Palabras Claves

Teléfono móvil, Productividad, Innovación pedagógica, Aprendizaje 
en línea, Motivación, Toma de decisiones.

ABSTRACT
Derived from the investigations carried out on the influences of the 
use of the Smartphone in the university organizational processes of 
the UNAD, new characteristics are evident in the teaching dynamics, 
in their academic, pedagogical, didactic, and administrative roles, as 
well as the new practices, towards the strengthening of UNAD in-
telligent productive work. The quantitative study is descriptive, and 
deductive, with the application of surveys to a sample of teachers, 
interviews with leaders, and triangulation of information with the ins-
titutional theoretical arguments. The systematization was carried out 
with the SPSS software, to obtain measures of central tendency and 
SWOT analysis, to define the innovation that has been developing ca-
lled administrative management processes of the Smartphone in the 
intelligent productive university work of the UNAD from the beginning 
of the administrative process. 

The proposal focuses on the role of the teaching networks in the evo-
lution of the online university pedagogical model, which has caused 
higher levels of learning, productivity, and efficiency in the university 
processes of the UNAD and innovation actions in the administrative 
management of the use of the Smartphone. , which identifies the ma-
nagement of the information received through the Smartphone and 
the levels of management of the device towards the improvement of 
the parameters of productive intelligent work of the UNAD.

Keywords

Smartphone, Productivity, Teaching method innovations, Online lear-
ning, Motivation, Decision making.
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DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA PEDAGÓGICA 
INNOVADORA
El E-MPU de la UNAD, ha sido enriquecido por el uso intensivo de 
los teléfonos inteligentes, de parte de todos sus actores universita-
rios, pue este dispositivo ha cobrado un rol preponderante para di-
versos usos en los procesos de aprendizaje, según Peñaloza (2016) 
“los dispositivos móviles se han posesionado contundentemente en la 
sociedad” (p. 2). El Smartphone se ha convertido en un procesador 
portable y básico, pues “se muestran las mismas tendencias de ma-
yor número de personas que tienden a poseer Smartphone” (Pitichat, 
2013, p. 2), por la facilidad de uso personalizado y masivo, en él se 
pueden contener diversas de usos y aplicaciones, lo cual genera in-
clusión y equidad, así como “capacidad de respuesta del Metasistema 
UNAD a los desafíos de la sociedad del conocimiento” (Leal, 2021, 
p.130).  

El uso del Smartphone para los docentes, propicia celeridad en las 
programaciones académicas, diseño de material de estudio, por me-
dio de la aprehensión de las tecnologías emergentes y aplicaciones 
de gamificación y didáctica hacia el cumplimiento de los propósitos 
de formación. Se fortalecen los procesos de investigación, el acceso a 
resultados de investigaciones de otras latitudes, contactos con grupos 
y redes de conocimiento, así como eventos dedicados al análisis de 
temas específicos y la articulación con la sociedad del conocimiento. 

Los docentes han buscado regular los usos del Smartphone para el 
trabajo inteligente productivo (Leal, 2022), con ventajas en el me-
joramiento de relaciones, trabajo en equipo, comunicación, toma de 
decisiones, innovación, aprendizaje organizacional, productividad, 
atención ubicua y remota, disminución del tiempo de información y 
respuesta, generación de conocimiento, procesamiento de mayores 
niveles de información, mejoramiento general de los procesos acadé-
micos, en torno a los componentes del modelo pedagógico. Mejores 
tiempos de atención de los estudiantes y aspirantes, celeridad y efica-
cia en los procesos de realimentación y evaluación, generación de es-
pacios de adaptación al cambio, flexibilidad, resolución de conflictos, 
mayores niveles de desempeño tecnológico, entre otros. 

La innovación se compone de la gestión de la información recibida y 
de la gestión de los niveles de impacto del Smartphone. En la gestión 
de la información se realiza en torno a los siguientes tipos de infor-
mación identificada: información confidencial, necesaria, interesante, 
prescindible e información nociva. Por su parte los niveles de impacto 
ameritan gestionar el uso del Smartphone desde los aspectos físico, 
psicológico, social, pedagógico y tecnológico. Todo lo anterior se logra 
desde el proceso administrativo de planeación, organización, direc-
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ción y control, para una adecuada gestión de la información recibida 
en el Smartphone de forma constante, para lo cual se han identificado 
los siguientes tipos de información:

Información confidencial. Datos privados, confidenciales, creden-
ciales de acceso, datos personales, desempeño de procesos tácticos, 
reuniones y comités estratégicos, avances, secretos institucionales, 
know-how, desarrollos tecnológicos, tecno pedagógicos y todo aque-
llo que genere ventaja competitiva. Confidencialidad de datos perso-
nales de los estudiantes.

Información necesaria. Datos, información y conocimiento relevan-
tes para el desempeño de la labor docente en todas las responsabili-
dades sustantivas UNAD, por lo cual la información necesaria en algún 
momento se puede tornar confidencial y viceversa. Es importante el 
manejo de las normas anti plagio, incluso en el uso de software libre, 
para favorecer las innovaciones y creaciones tecnológicas.  

Información interesante. Contenido que no se relaciona con las ac-
tividades laborales, como tampoco personales esenciales del docente, 
de uso lúdico, de distracción, la cual en ocasiones puede acarrear uso 
de gran capacidad de conectividad, virus o amenazas cibernéticas, 
exponiendo la seguridad del móvil y del software, así como uso de 
gran cantidad de tiempo de ocio e interés en diversas áreas. 

Información prescindible. El tiempo del docente no permite proce-
sar todo tipo de información, por lo cual se analiza para determinar 
hasta qué punto esta puede ser eliminada, los contactos bloqueados 
y la exclusión de grupos y chats innecesarios. Esta práctica es nece-
saria, para la gestión óptima del Smartphone, aprovechar la calidad 
de la información y orientarla hacia los fines propuestos en su proceso 
académico. 

Información nociva. Acarrea amenazas cibernéticas, de ciberbu-
llying, malware o phishing, información falsa, ilícita o fraudulenta, 
sobre la cual se debe tener conocimiento y gestión oportuna del equi-
po, de la información y de las personas, de acuerdo a las normas 
de ciberseguridad institucional, evitando la invasión de la privacidad, 
infiltraciones, espionaje y fraudes.
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Es así como, esta innovación incluye la gestión del Smartphone desde 
los niveles físico, psicológico, social, pedagógico y tecnológico. 

Nivel físico. Gestionar los cuidados referentes a posturas, posicio-
nes fijas, ergonomía, incidencia de luz, audífonos y movimientos que 
emergen con el uso del Smartphone.

Nivel psicológico. Gestión idónea, políticas y reglas de uso en la 
búsqueda de evitar las tecnopatías, dependencia, adicción, nomofo-
bia, como son los síndromes de “vibración fantasma” o la “llamada 
imaginaria”, con el uso de prácticas de alternancia de las mediacio-
nes, rotación de tareas y autogestión en el uso del dispositivo. 

Nivel social. Comportamientos que benefician la productividad, las 
relaciones, la oportunidad, celeridad, fluidez, así como los cambios 
culturales, las nuevas actitudes y los valores en torno a las prácticas 
tecnológicas.

Nivel pedagógico. Competencias y capacidades para procesar da-
tos, transmisión de información y la generación de conocimientos, 
interacción con aplicaciones que propicien aprendizaje, diseño tecno 
pedagógico, desarrollos didácticos, gamificación, realidad virtual y el 
metaverso.

Nivel tecnológico. Competencias desarrolladas para el manejo de 
las innovaciones de software y hardware, para obtener mayor nivel 
de productividad y eficiencia. Actualización constante en las posibili-
dades de los dispositivos y aplicaciones.  

La cualificación constante en el uso eficiente de la información y del 
proceso administrativo al Smartphone es la clave para fortalecer el 
trabajo inteligente y productivo UNAD (Leal, 2022) generado por 
dispositivos móviles, hacia la conjugación de objetivos personales y 
organizacionales universitarios. Los docentes se capacitan de forma 
constante tanto por las programaciones institucionales como por me-
dio del diplomado en formador de formadores, lo cual los capacita 
para ejercer las fases del proceso administrativo en la gestión del 
aprendizaje móvil. Desde este punto de vista es importante la trans-
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ferencia del conocimiento para:

Planear: El uso eficiente del Smartphone, conocer sus capacidades 
tecnológicas y las aplicaciones que mas se adaptan a la gestión do-
cente de eficiencia, calidad y oportunidad en los diversos momentos 
del proceso de aprendizaje, conociendo incluso las capacidades tec-
nológicas de los estudiantes.

Organizar: Por medio de la actualización constante de los conoci-
mientos disciplinares, así como de las implementaciones tecnológicas 
que adelanta la Universidad, haciendo que la UNAD 5.0 sea manejada 
de forma consistente por medio del Smartphone, pues como Megau-
niversidad, desafía a sus docentes “por su capacidad de responder 
a los retos de los nuevos tiempos, con la integración de tecnología, 
calidad y cobertura” (Leal, 2021, p.108).

Dirigir: A nivel institucional se pueden adelantar políticas que incen-
tiven el uso de idóneo de los dispositivos móviles personales de los 
docentes hacia los usos del proceso académico, por medio de incen-
tivos de carácter profesional y tecnológico que logren mayor apropia-
ción y sentido de pertenencia en la conjugación de usos personales y 
profesionales del dispositivo.

Controlar: Las políticas que se vayan implementando deben tener 
en cuenta principios de uso eficiente y productivo desde los aspectos 
personal, institucional, organizacional, académico y cultural, porque 
siendo un proceso en desarrollo, amerita la construcción conjunta y 
permanente de medios de gestión eficiente. 

VALORACIÓN DE IMPACTOS DESDE LOS EJES 
TEMÁTICOS
De acuerdo a Silva y Martínez (2017) “La implementación y el uso del 
Smartphone aplicado a la educación han generado procesos transfor-
madores en la metodología que la educación tradicional venía utili-
zando”, así como el concepto de “conectividad ubicua, para repensar 
la noción de equilibrio entre trabajo y vida” (Dery et al., 2014), per-
miten reconocer los niveles de gestión administrativa del Smartpho-
ne, que permitan llegar a la obtención de políticas y su regulación 
institucional. La adopción de la gestión del Smartphone beneficia a to-
das las responsabilidades sustantivas y criterios de actuación UNAD, 
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aprovechando sus características de “portabilidad, conectividad, flexi-
bilidad, oportunidad, inmediatez, participación y compromiso” Herre-
ra y Fennema (como se citó en Gómez & Monge, 2013), por medio de 
la capacitación constante de personal, para que todos puedan adoptar 
el modelo de gestión del Smartphone, en el marco del trabajo inteli-
gente productivo (Leal, 2022). 

Estas prácticas ya se encuentran en curso y han permitido fortalecer 
los medios de comunicación sincrónica y asincrónica, el empodera-
miento de los procesos docentes, la implementación de innovaciones, 
encontrando nuevas formas de eficiencia en el trabajo virtual, la im-
plementación del teletrabajo, en consonancia con las nuevas tenden-
cias del desempeño mundial en la educación y en las organizaciones.

El uso del Smartphone, ocasiona que los docentes estén híper conec-
tados, lo cual conlleva ventajas y desventajas, por ello la necesidad 
de la gestión y autogestión del dispositivo por medio de las etapas del 
proceso administrativo de planeación, organización, dirección y con-
trol, hacia el aprovechamiento de las bondades del metaverso. Esto 
se debe a que el uso del Smartphone permite conjuntar la realización 
simultanea de actividad personales y profesionales, optimizando o 
saturando el accionar docente, incluyendo la necesaria acción de la 
gestión del tiempo y los recursos disponibles. 

La gestión y autogestión administrativa en el uso del Smartphone, 
permite el teletrabajo y trabajo virtual eficiente, hacia la consolida-
ción de redes de conocimiento, comunidades académicas y científicas. 
Las acciones docentes evolucionan hacia una mayor utilización de los 
buscadores, repositorios, bibliotecas virtuales y diversas herramien-
tas de dinamización del aprendizaje, respaldados por la tecnología 
institucional blockchain y los desarrollos del metaverso, de manera 
intensiva, “El metaverso permitirá a los usuarios trabajar, reunirse, 
jugar y socializar juntos en estos espacios 3D” (Gambeta, 2022).  

La gestión eficiente y productiva del Smartphone favorecen la for-
mación integral, investigación, el desarrollo regional, la internacio-
nalización, innovación y por supuesto generada mayores niveles de 
inclusión participativa, debido a que se facilita la interacción con di-
versas comunidades. Por su parte los criterios de actuación UNAD se 
fortalecen por medio de la tecnología móvil gestionada de manera 
eficiente, en especial se favorece la reticularidad, la heterarquía, la 
sistematicidad, fractalidad, productividad, la autogestión y la actua-
ción en multicontextos, beneficiando los principios de la misión insti-
tucional de educación para todos, aprendizaje autónomo, el aprender 
a aprender para toda la vida (Leal, 2021, p. 89).
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RESUMEN
Se realizó un estudio de la evaluación de la calidad percibida del 
acompañamiento docente en cursos virtuales de la escuela ECAPMA, 
con el objetivo de Identificar las dimensiones del acompañamiento 
docente que influencian significativamente la calidad percibida de 
los cursos virtuales y la forma como los estudiantes perciben dicho 
acompañamiento. Para ello se determinaron dos variables, acompa-
ñamiento tutorial y percepción de la calidad por parte del estudiante; 
la información se recolectó a través de 5 entrevistas estructuradas, 
análisis de documentos y cuestionario aplicado a 120 estudiantes. Se 
obtuvieron como resultados que el acompañamiento de cursos virtua-
les debe contemplar 5 dimensiones: la de interacción, la pedagógica, 
la empática, la social y la organizacional, siendo percibidas con ma-
yor relevancia las dimensiones pedagógica, social y organizacional. 
Como aspectos negativos de la dimensión pedagógica están: falta 
mayor sseguimiento al proceso de aprendizaje, mayor orientación en 
ambientes y métodos favorables y apoyo a la parte tecnológica. Así 
mismo en las dimensiones de interacción, social y organizacional, se 
perciben como aspectos negativos el no uso de medios diferentes a 
los de la plataforma, no poseer espíritu dinamizador en entornos de 
comunicación y una comunicación poco fluida entre el docente de 
componente práctico y el docente virtual cuando son diferentes.
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Palabras claves

multidimensional, campus virtual, aprendizaje a distancia, docencia.

ABSTRACT
A study was carried out on the evaluation of the perceived quality of 
teacher support in virtual courses at the ECAPMA school, with the aim 
of identifying the dimensions of teacher support that significantly in-
fluence the perceived quality of virtual courses and the way students 
perceive said support. accompaniment. For this, two variables were 
determined: tutorial support and perception of quality by the stu-
dent; The information was collected through 5 structured interviews, 
document analysis and a questionnaire applied to 120 students. As 
results, the accompaniment of virtual courses should contemplate 5 
dimensions: interaction, pedagogy, empathy, social and organizatio-
nal, with the pedagogical, social and organizational dimensions be-
ing perceived with greater relevance. As negative aspects of the pe-
dagogical dimension are: lack of greater monitoring of the learning 
process, greater orientation in favorable environments and methods, 
and support for the technological part. Likewise, in the dimensions 
of interaction, social and organizational, the non-use of media other 
than those of the platform, not having a dynamic spirit in communi-
cation environments and poor communication between the teacher of 
the practical component and the teacher are perceived as negative 
aspects. virtual teacher when they are different.

Keywords

multidimensional, virtual campus, distance learning, teaching.

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA PEDAGÓGICA 
INNOVADORA
El estudio arrojó que el acompañamiento docente de cursos virtuales 
tiene un enfoque multidimensional, compuesto por 5 dimensiones: 
Interacción, Pedagógica, Social, Empatía y Organizacional. Se conclu-
ye que las dimensiones que son más afectadas por el acompañamien-
to del tutor son: Interacción y pedagógica, principalmente afectadas 
por el componente de tiempo de respuesta de 48 horas al estudiante, 
oportunidad y calidad de las realimentaciones, seguimiento del tutor, 
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además de deficiencia y falta de dinamismo y creatividad en la uti-
lización de herramientas diferentes a la plataforma en el proceso de 
aprendizaje del estudiante virtual.

En ese mismo orden de ideas observamos que los aspectos positi-
vos que más afectaron los resultados de la percepción de calidad del 
acompañamiento tutorial de los cursos virtuales, están relacionados 
con el rol moderador docente en los foros de discusión, en que sus 
respuestas sean de utilidad, que oriente con claridad la realización de 
informes de prácticas y actividades del curso, que sea coherente con 
los objetivos y contenidos del curso, que propicie en el estudiante la 
actividad evaluativa, que incentive el cuestionamiento de la realidad 
a través del curso y que finalmente de la bienvenida al aula virtual de 
forma cordial y empática.

Igualmente, los aspectos negativos que influenciaron el acompaña-
miento tutorial fueron el desacuerdo con el empleo de medios dis-
tintos a la plataforma para realizar el acompañamiento por parte del 
tutor, el desempeño de los tutores, especialmente en el tiempo de 
respuesta y en la calidad de realimentación de los trabajos colabo-
rativos, el seguimiento a los procesos de aprendizaje, la orientación 
del tutor en ambientes y métodos favorables al aprendizaje, el papel 
dinamizador del tutor en los entornos de comunicación y la deficiente 
comunicación entre el tutor virtual y el tutor del componente práctico.

Estas conclusiones se complementan con las obtenidas de los con-
sejeros y tutores de medio tiempo y tiempo completo, en cuyas res-
puestas dadas, se evidencia que existen problemas en la definición 
del tiempo adecuado en que se debe responder a un estudiante de 
curso virtual, además de la importancia que tiene la realimentación y 
sobre todo la comunicación entre el tutor y el estudiante para hacerle 
saber a éste que ya recibió y calificó su trabajo. Se evidencia así mis-
mo, una falta de compromiso en la utilización de otras herramientas 
diferentes a la plataforma que enriquezcan las tutorías virtuales. 

A pesar de ser evidentes las deficiencias mostradas por los tutores en 
las respuestas, todos por unanimidad consideran que su acompaña-
miento lo están haciendo de la manera adecuada, lo que nos lleva a 
concluir que, aunque los tutores manifiestan realizar bien su acompa-
ñamiento, son diferentes las percepciones que tienen los estudiantes 
de ese acompañamiento, a pesar de que ambos, tanto tutores como 
estudiantes perciben los mismos aspectos positivos y negativos del 
acompañamiento.

Al finalizar el estudio abordado, se evidencia que el objetivo persegui-
do con el mismo, se cumplió a cabalidad, desde la percepción de los 
tutores y los estudiantes. Los resultados obtenidos en relación con la 
identificación de las dimensiones de un acompañamiento tutorial en 
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los cursos virtuales, debe ser socializado y aplicado a otras escuelas de 
la universidad, además de ser ampliamente conocido por los tutores y 
estudiantes. Se debe elaborar un manual de funciones que oriente el 
perfil y actividades desarrolladas por un tutor que acompañe cursos 
virtuales, porque, aunque la universidad cuenta con un procedimiento 
documentado, éste es muy general y no da la importancia del papel 
interactivo, pedagógico, social, empático y organizacional que debe 
tener en el proceso de aprendizaje del estudiante virtual. Se debe 
proponer un plan de capacitación regular y especializado en el acom-
pañamiento de cursos virtuales, dirigido a los tutores que contemple 
las cinco (5) dimensiones identificadas. Los tutores que acompañan 
cursos virtuales deben ser capacitados inmediatamente en el manejo 
de herramientas adicionales a la plataforma usada por la universidad, 
para que desarrollen competencias en el manejo dinámico, creativo 
e innovador de objetos virtuales de aprendizaje y ambientes virtua-
les de aprendizaje, que enriquezca el proceso de aprendizaje de los 
estudiantes de cursos virtuales. Así mismo, se debe documentar el 
procedimiento de acompañamiento tutorial a cursos virtuales como 
un aporte al Sistema de Gestión de Calidad de la universidad, como 
apoyo y complemento al procedimiento de tutoría existente. 

VALORACIÓN DE IMPACTOS DESDE LOS EJES 
TEMÁTICOS
Entender la multidimensionalidad que debe tener el acompañamien-
to docente de cursos virtuales es una contribución importante a las 
prácticas pedagógicas, a las responsabilidades sustantivas y a la pro-
yección institucional de la UNAD, en el sentido que no solamente 
se puede determinar y estandarizar un perfil de acompañamiento 
sino que esta complejidad permite que la cualificación permanente 
de nuestro docente, apunte a consolidar características dimensiona-
les que se pueden ir desarrollando al mismo tiempo que se realiza 
el acompañamiento ya que cada dimensión allana el camino para el 
aprendizaje.

Conocer, comprender y apropiar que el acompañamiento docente de 
cursos virtuales tiene un alcance multidimensional, es un avance in-
novador en la prospectiva de la UNAD 5.0, toda vez que corresponde 
a nuestra esencia construir con la experiencia las características que 
debe tener un docente de acompañamiento virtual, es decir, el acom-
pañamiento docente para movilizar aprendizaje en nuestro estudian-
te. Esta multidimensionalidad aumenta la interacción y con esta la 
construcción de aprendizaje.
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RESUMEN
Son muchos los aspectos que intervienen cuando de la reflexión sobre 
la práctica docente se trata, entre ellos algunos que hacen referencia 
a los, muy variopintos, campos disciplinares que se fortalecen en la 
escuela y la academia misma, otros relacionados a la didáctica de 
dichas especialidades, buscando la comprensión de aquellas “mejo-
res formas” de enseñarlas; hasta aquellas que versan sobre la cien-
tificidad de reside en el mismo hecho educativo desde la mirada de 
la pedagogía. En este sentido, muchas indagaciones se han dado en 
torno a aspectos que pueden afectar al estudiante - lo cual es im-
portante para la comprensión del fenómeno formativo - más resulta 
importante volver la mirada hacia el educador mismo, como agente 
dinamizador, orientador, investigador y transformador. 

Es, desde esta mirada, que se gesta el PIE075, como investigación re-
lacionada al fortalecimiento del pensamiento multidimensional – con-
cepto que se toma desde la base epistemológica de la filosofía para 
niños (FpN) en Matthew Lipman -, en maestros de la ECEDU/ZCBC, 
considerando las oportunidades que este hecho puede ofrecer para 
a una práctica educativa consciente – en términos de experiencia –, 
así como el desarrollo de procesos de investigación educativa que sea 
consecuencia de un modo transformador de ejercer el rol docente, 
especialmente en escenarios y mediaciones como los de la UNAD.
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ABSTRACT
Many aspects are involved when it comes to reflection on teaching 
practice, among them some refer to highly varied disciplinary fields 
that are strengthened in the school, and the academy itself, others 
related to the teaching of these disciplines, seeking the understanding 
of the “best ways” to teach them; even those that deal with the scien-
ce of the same educational fact from the point of view of pedagogy. 

In this sense, many inquiries have focused on aspects that may affect 
the student - which is essential for understanding the educational 
phenomenon - but it is vital to turn our sight toward the educator as 
a dynamizing, guiding, researching, and transforming agent. 

It is from this point of view that PIE075 is conceived as research re-
lated to multidimensional thinking strengthening - a concept that is 
taken from the epistemological basis of philosophy for children (P4C) 
in Matthew Lipman and Ann Sharp - in ECEDU/ZCBC teachers, consi-
dering the opportunities that this fact can offer for an aware educatio-
nal practice - in terms of experience - as well as the development of 
educational research processes that are a consequence of a transfor-
ming way of performing the teaching role, especially in environments 
and interventions such as those of UNAD.

Keywords

Multidimensional Thinking, research, Education, Teaching Skills, Edu-
cational Quality, philosophy.

INTRODUCCIÓN
La constante búsqueda por la calidad en la educación y los, muy di-
versos, aspectos que se han de tener en cuenta cuando se emprende 
este camino, conducen a reflexiones que consideran a los diferentes 
actores del proceso educativo como sujetos de investigación, es decir, 
susceptibles a ser investigados, analizados, y si se quiere, tomados 
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como referencia para ejercicios de búsqueda de sentido del mismo 
hacer formativo.

Se considera, entonces, que la educación, como proceso dinámico, 
se piense como un escenario privilegiado para la investigación, con 
propósitos formativos, en muchos casos, con orientaciones transfor-
madoras en otros; más siempre persiguiendo la idea de que estos 
ejercicios de indagación desemboquen en la gestación de aportes sig-
nificativos para la comprensión de la educación en contexto, tiempo 
y diversidad. 

Entendiendo lo anterior, y con la intención de aportar a la reflexión 
sobre el devenir de las prácticas educativas – propias del quehacer 
diario del docente -, se plantea la ejecución del PIE075, “Plan de 
formación docente en pensamiento multidimensional para docentes 
de la ECEDU/ZCBC” que se encuentra en desarrollo y que, tomando 
como referencia el concepto de “pensamiento multidimensional” que 
sobreviene de la filosofía de Matthew Lipman13, se orienta a la indaga-
ción del quehacer educativo, desde este campo de enunciación epis-
temológica, de forma que se pudiere reflexionar – conscientemente – 
sobre este mismo, validando el impacto que puede tener el desarrollo 
de esta forma de pensamiento – con la profundidad que ello requiere 
-, para la promoción de una práctica más consciente, deliberadamen-
te, y que a partir del cuidado, la criticidad y la creatividad, como prin-
cipios del pensamiento multidimensional, fortalecidos en el maestro, 
pueden desembocar en una acción docente más significativa y con 
impacto, no solo en el estudiante, sino en su medio. 

En este sentido, en las próximas páginas se podrán encontrar algunas 
de las reflexiones que se han suscitado en el desarrollo del proyecto 
antes mencionado (PIE075), a partir del desarrollo de las activida-
des ejecutadas y las reflexiones generadas frente a las mismas, las 
cuales han permitido establecer relaciones entre el fortalecimiento 
del pensamiento multidimensional en docentes de la ECEDU/ZCBC, la 
ejecución de una práctica docente basada en la experiencia conscien-
te14 y la promoción de la investigación académica, como una actitud, 
reconociendo la importancia de la misma en la materialización de es-
cenarios formativos emancipadores. 

13  Filósofo, pedagogo, educador, investigador estadounidense. Precursor del programa 
“Filosofía para niños”. Interesado por la promoción de la filosofía, su enseñanza, en la búsque-
da de la capacidad de pensar por sí mismo. 

14  Concepto que se encuentra en abordaje y desarrollo por parte de la Mg. Diana 
Concha Ramírez, considerando que este se refiere al proceso de actuación con pleno control y 
acción deliberada por parte del maestro frente a todas las acciones que se desarrollan en su 
hacer, limitando espacio al “mecanicismo” para pasar a un estado de actuación que considere 
– plenamente – todos los aspectos que se presentan en el hacer pedagógico como parte del 
mismo o como objeto de investigación. 
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LO CRÍTICO, LO CUIDADOSO Y LO CREATIVO, 
COMPONENTES DEL PENSAMIENTO MULTIDI-
MENSIONAL
Se ha encontrado en la filosofía de Matthew Lipman una contribu-
ción importante para la <<enseñanza>>15 de la filosofía, desde el 
planteamiento, ejecución y, si se quiere, evaluación del programa de 
Filosofía para niños (FpN), hoy mundialmente reconocido. En este 
se desarrolla el concepto de pensamiento multidimensional, del que 
esta investigación se sirve como un elemento fundamental para la 
valoración de la misma práctica educativa, entendiendo que estas di-
mensiones transactivas del pensamiento, no tienen caducidad en un 
momento específico de la vida y, que, por tanto, podrían ser eviden-
ciadas en cualquier persona - si es que estas se han desarrollado -, 
especialmente en maestros, formadores de maestros, que se orientan 
a la formación de sus estudiantes, tanto en sus campos disciplinares 
específicos, como en educación como determinante social. 

El pensamiento multidimensional, desde Lipman , consta de tres di-
mensiones: i) el pensamiento crítico, ii) el pensamiento creativo y iii) 
el pensamiento cuidadoso; las que, con características que permiten 
diferenciarlas, han de actuar conjuntamente, sin dar primacía a una 
de ellas por sobre las otras por considerarse su prevalencia en los en-
tornos académicos. Es, entonces, el pensamiento multidimensional, 
como concepto y desarrollo pedagógico, una invitación a considerar 
la relevancia de los aspectos emocionales y afectivos como criterios 
determinantes, además de los cognitivos, para dotar de significado, y 
sentido, cualquier proceso de formación. 

A propósito de estas dimensiones del pensamiento, se hace preciso 
clarificar, de manera muy breve, aquello a lo que estas se refieren:

15  Se piensa que no se puede hablar, estrictamente, de la enseñanza de la filosofía bajo 
los parámetros que se le ha considerado en reflexiones desde la didáctica y la pedagogía, más 
si se puntualiza que, en este autor y otros de su línea, la filosofía se enseña como una actitud 
– retomando a los antiguos griegos – que lleva a tomar ciertas decisiones, a ver las posibilida-
des frente al desarrollo de ciertas situaciones desde el cariz de lo reflexivo. 
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Tabla 1. Pensamiento crítico, cuidadoso y creativo

Ahora bien, y considerando lo expuesto, se piensa que es propicio que 



749

estas dimensiones del pensamiento, planteadas por Lipman, se en-
cuentren presentes en el accionar docente, de forma articulada, pues 
si se piensan como elementos disgregados del pensamiento o no se 
tiene formación en ellas, no se lograrían el ejercicio de una práctica 
educativa con miras al fortalecimiento de la idea de una educación 
transformadora, emancipadora e investigativa, basadas en la idea de 
la formación del propio pensar.

PLAN DE FORMACIÓN EN PENSAMIENTO MUL-
TIDIMENSIONAL PARA DOCENTES DE LA ECE-
DU/ZCBC
Teniendo en cuenta este marco epistemológico y las reflexiones sobre 
las posibilidades que el mismo ofrece para la comprensión y desarro-
llo de una práctica docente transformadora, se plantea el desarrollo 
un plan de formación que se oriente hacia el fortalecimiento de las 
habilidades relacionadas con el pensamiento multidimensional ejecu-
tado a partir de dos espacios, principalmente: i) programa SER MAES-
TRO, con difusión en Youtube por medio de TV UNAD y ii) seminario 
permanente de formación docente. 

Ahora bien, para concretar este objetivo, se hizo necesaria la ejecu-
ción de un diagnóstico de habilidades relacionadas con este tipo de 
pensamiento, entre los docentes de la ECEDU/ZCBC, de manera que 
sirviera de punto de partida para el diseño del plan de formación que 
se plantea en la investigación, validando la importancia de reconocer 
los saberes previos de los maestros en lo relacionado al pensamiento 
multidimensional, así como a las acciones que al mismo se pueden 
relacionar en la cotidianidad de la práctica docente.  Cabe mencionar 
que, en este ejercicio, un factor que resulta importante por conside-
rar, a nivel de variable, es el modelo pedagógico unadista (MPU), así 
como las metodologías propias de los cursos académicos y el mismo 
campus; lo que, en comparaciones con investigaciones de este cor-
te bajo otras condiciones, puede traen resultados distintos. Sin em-
bargo, esto no quiere decir que se desdeñe del marco investigativo 
anterior a esta investigación, especialmente en términos de calidad 
educativa y formación docente. 

El pensamiento multidimensional, en términos de Lipman, tiene mu-
cho que aportar a la educación y ya lo ha hecho, no obstante, su 
campo de acción, en la mayoría de los casos, se limita a su nicho de 
origen, la filosofía para niños; sin embargo resulta interesante poner 
de manifiesto la idea de que este – el pensamiento multidimensio-
nal – puede aportar a la reflexión sobre el quehacer pedagógico del 
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maestro, formador de maestros, sobre quien recaen grandes respon-
sabilidades sociales en lo relacionado a la gestación de la escuela de 
nuestros días, una escuela que reclama transformaciones no solo en 
términos de infraestructura, sino de concepto, de didáctica y, quizá 
más importante, de concepción, y acción frente a las necesidades de 
los contextos de diversidad y desarrollo de hoy. Es así, como el pen-
samiento multidimensional, en los términos de la investigación que 
se encuentra en curso, se puede concebir como un detonante para 
volver la mirada hacia la minucia de la acción docente, en la UNAD, 
particularmente, y prestar atención detallada a aspectos de la coti-
dianidad que, aunque algunas veces se vuelven mecánicos, son sus-
ceptibles de reflexiones profundas frente a su impacto en los procesos 
de formación que se desarrollan con los estudiantes. En este sentido, 
es de mencionar, que el objetivo final del proceso de indagación no 
es solo el de buscar dotar de herramientas del pensamiento multidi-
mensional a los docentes de la ECEDU/ZCBC para el despertar de su 
consciencia sobre su quehacer – lo cual es importante - , sino, más 
ambicioso aún, aportar a la consolidación de espacios de formación 
en los que los estudiantes también apropien estas habilidades a tra-
vés del ejemplo de su maestro, además de hacer parte de un entorno 
académico que le cuida, le invita a la creatividad y le fomenta su criti-
cidad. Es esta, en últimas, la orientación de la investigación que, pese 
a que tiene por objeto principal de estudio a la población de maestros, 
formadores de maestros, se dirige a la consecuencia que tendrá para 
los estudiantes el que sus docentes cuenten con estas habilidades; no 
siendo este un condicional único para el desarrollo de un proceso de 
aprendizaje significativo y diciente, es de aclarar. 

El diagnóstico de habilidades desarrollado en el marco del los En-
cuentros zonales de docentes de programa ECEDU/ZCBC,  revistió un 
importante escenario de análisis y de introspección en el que, lejos 
de buscar la complacencia, que en ocasiones se toma los espacios de 
reflexión académica, condujo a los docentes a cuestionar su propia 
práctica, a revisar en sus acciones aquellos momentos en los que se 
pudo actuar de manera distinta, aquellos de aciertos y los que, a la 
luz de una revisión más detallada, presentan oportunidad de mejora; 
todo esto desde la aplicación de comunidades de diálogo e indagación 
– en concordancia con el marco epistemológico de la investigación - , 
y con características de los grupos focales que se pueden encontrar 
en la investigación acción pedagógica, como marco metodológico. 

Comunidades de indagación en pensamiento crítico, creativo 
y cuidadoso

Tomando como base tres preguntas por cada comunidad, se buscó 
generar diálogo formativo entre cada uno de los participantes, condu-
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ciendo la interacción, si bien a la respuesta de las preguntas plantea-
das, a la autorreflexión sobre el que hacer docente en tres aspectos: 
i) experiencia, ii) conocimiento y iii) valoración.

i) Experiencia: relacionada con la exposición de lo que el maestro 
ha conseguido en el transcurso de su historia en la educación. Se 
considera un espacio de importancia, teniendo en cuenta que en la 
revisión de la experiencia pueden encontrarse aspectos relacionados 
con el objeto de investigación, lo que sirve de punto de partida para 
el ejercicio discursivo.

ii) Conocimiento: relacionado con el reconocimiento del acervo con-
ceptual con el que cuentan los maestros para desarrollar su quehacer 
diario, más allá del componente disciplinar, considerando la impor-
tancia de contar con una formación teórica que sustente los modos 
de actuar.

iii) Valoración: espacio en el que, a partir de la relación entre la ex-
periencia y el conocimiento, se puede cuestionar acerca de lo con-
seguido en el quehacer pedagógico frente a lo esperado e incluso, 
proyectado por cada maestro en respuesta a la ejecución del modelo 
pedagógico. 

Se buscó cuestionar al docente frente a su realidad pedagógica diaria 
con miras a fomentar reflexiones que condujeran a la dilucidación de 
las necesidades que emergen de la práctica misma en relación con el 
entorno de acción pedagógica en la UNAD. La generación de preguntas 
que antepongan una revisión introspectiva sobre el propio hacer con-
duce a valoraciones más críticas -y menos complacientes – del mismo 
en torno al alcance de los objetivos a los que obedece naturalmente. 
Considerar el propio quehacer como un objeto de investigación es, en 
gran medida, un paso importante para la transformación de la prác-
tica educativa, pues – al mantener la mirada indagadora – se abre la 
posibilidad para el desarrollo de acciones, deliberadas, que se orien-
ten a la búsqueda de los aciertos, oportunidades, desaciertos y posi-
bilidades que se van tejiendo en la cotidianidad del hacer pedagógico. 
Es, en este sentido, la educación un proceso dinámico de constante 
indagación que no se debe limitar a las grandes investigaciones sobre 
modelo, enfoques o teorías pedagógicas o del aprendizaje, sino que 
han de declararse los escenarios de la cotidianidad como espacios pri-
vilegiados para la conceptualización, teorización y evaluación de los 
aspectos que intervienen en el proceso educativo. 

Es, en este sentido, donde cobra importancia entonces el abordaje 
del pensamiento del mismo maestro, al considerar que es este el que 
hace de su aula - de su curso en el caso de la UNAD - un espacio vivo, 
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humano, transformador y abierto para la investigación. 

Así pues, en las comunidades de indagación, desde los criterios que se 
han enunciado en los párrafos anteriores y que orientaron el diálogo, 
se pueden destacar algunas percepciones de los docentes participan-
tes frente a las cuestiones trazadas, lo que ha permitido considerar 
la idea de que el fortalecimiento del pensamiento multidimensional 
puede conducir al fomento de escenarios de investigación, como se 
enuncian a continuación, en palabras textuales:
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Tabla 2. Comunidades de indagación – pensamiento multidimensional 

Se puede analizar, entonces, que entre los maestros se encuentra 
una marcada reflexión desde su práctica, en el hacer cotidiano de la 
UNAD, en coherencia con sus formas, que les permite – de alguna 
manera – abordar su experiencia desde el cariz del juicio consciente, 
encontrando puntos de convergencia y otros de vacío frente al cues-
tionamiento realizado. 

CONCLUSIÓN
El fortalecimiento del pensamiento multidimensional aporta a la re-
flexión, concienzuda, sobre la práctica docente y a la dilucidación de 
mejores formas, no solo de pensar, sino de actuar; considerando las 
diferentes aristas que subyacen al proceso formativo, las cuales van 
mucho más allá de lo meramente cognitivo, y que, si pasan por lo 
afectivo y emocional e, incluso, por lo proveniente de las lógicas del 
arte. 

En lo relacionado con la investigación, se considera que el fortaleci-
miento del pensamiento multidimensional invita al maestro a conver-
tir su escenario de acción en objeto de investigación, al alejarse del 
mecanicismo y propiciar la duda constante, el asombro y el cuestiona-
miento de los paradigmas reinantes, lo cual puede ser un importante 
insumo para la promoción de espacios formativos realmente transfor-
madores, disruptivos y emancipadores. Es el maestro, formador de 
maestros, el actor educativo que ha de hacer de la investigación el 
común denominador de su práctica diaria y cotidiana, al considerar 
que su actuar tiene, como consecuencia última, la formación de una 
ciudadanía que permita la promoción de los valores que permiten la 
cohesión social, el cuestionamiento científico y la crítica fundamenta-
da como aportes para la construcción de sociedades más conscientes 
de sí, en la formación de personas que validen la importancia de la 
otredad, la diversidad y la alteridad, así como que gocen de un alto 
compromiso por la búsqueda constante y consciente del conocimiento 
como elemento necesario para el progreso, no en términos de la edu-
cación bancaria, sino orientado a la búsqueda de las mejores formas 
de vivir en comunidad. 

En este sentido, resultaría interesante señalar lo mencionado por el 
profesor Edgar Morin (2018) en su texto “Reinventar la educación”, al 
mencionar que: 

“La humanidad enfrenta hoy un número creciente de desafíos que 
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tienen como denominador común su naturaleza global. Para estar 
en condiciones de enfrentarlos, necesitamos una educación que nos 
prepare para conocer y enfrentar problemas de esta naturaleza. Con-
tamos con ella solo parcialmente. La creación de ese pensamiento ne-
cesario es parte de la reinvención de la educación y de la universidad 
como uno de sus pilares” (p. 45)

Es, entonces, una labor del maestro pensarse en su escena, para 
aportar a la reinvención de la educación, fortaleciendo la investiga-
ción en su hacer a partir de la consciencia que le puede brindar el 
desarrollo del pensamiento multidimensional como elementos para la 
transformación de su práctica. 
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RESUMEN
La evaluación es uno de los ejes centrales del proceso de enseñanza – 
aprendizaje, no debe estar desligada a este binomio, es de este modo 
que quien evalúa tendrá en su poder criterios que le permitan analizar 
su propia intervención educativa y tomar decisiones al respecto. La 
evaluación del aprendizaje debe tener siempre una intención, para 
ello tener como base una planeación, sustentada en lo dinámico, ho-
lístico, sistemático y permanente. 

Con los estudiantes del curso de evaluación adscritos a la escuela 
ECEDU de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD, para 
los programas de Licenciatura en Lenguas Extranjeras con Énfasis en 
Inglés, Licenciatura en Etnoeducación y Licenciatura en Matemáticas, 
se realiza una reflexión de manera profunda sobre la intencionalidad 
de la evaluación, sirviéndonos de los diarios de campo de observa-
ción que realizan en las instituciones educativas asignadas para su 
práctica educativa y pedagógica. La evaluación del aprendizaje debe 
adquirir un nuevo sentido, hay que superar la evaluación tradicional 
en la que el interés se concentra en recoger datos, por el contrario, 
la evaluación debe ser utilizada por el profesor como una pieza clave 
para verificar las transformaciones que se producen en el proceso; el 
profesor justifica su accionar, su función pedagógica en la medida en 
la que la evaluación permite reconstruir y transformar el quehacer 
pedagógico y didáctico.   

La evaluación del aprendizaje se da entorno a valores que el ser hu-
mano ofrece, donde involucra personas e instituciones, la evaluación 
pide dar razón de conocimientos, actitudes, principios, valores, entre 
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otros, y deben evaluarse con el uso de estrategias que respondan, y 
sean pertinentes al contexto.  

Palabras Clave

Evaluación; aprendizaje; enseñanza; pedagogía; planeación; diseño. 

ABSTRACT
Evaluation is one of the central axes of the teaching-learning process, 
it must not be unlinked to this binomial, it is in this way that the one 
who evaluates will have in his power criteria that allow him to analyze 
his own educational intervention and to make decisions about it. The 
evaluation of learning must always have an intention, to this end, it 
must be based on planning, supported on the dynamic, holistic, sys-
tematic, and permanent.

With the students of the evaluation course enrolled to the ECEDU 
school of the National Open and Distance University - UNAD, for the 
programs of Bachelor of Foreign Languages with Emphasis in Engli-
sh, Bachelor of Ethnoeducation and Bachelor of Mathematics, a deep 
reflection is carried out on the intentionality of the evaluation, using 
the observation field diaries that they perform in the educational ins-
titutions assigned for their educational and pedagogical practice. The 
evaluation of learning must acquire a new meaning, it needs to over-
come the traditional evaluation in which the interest is concentrated 
in collecting data, On the contrary, the evaluation must be used by 
the teacher as a key aspect to verify the transformations that occur in 
the process; the teacher justifies his action, his pedagogical function 
to the extent that the evaluation allows to rebuild and renovate the 
pedagogical and didactic task.

The evaluation of learning is based on values that the human being 
offers, where it involves people and institutions, the evaluation asks 
to give reason to knowledge, attitudes, principles, values, among 
others, and must be evaluated with the use of strategies that answer 
and are relevant to the context.

Keywords

Evaluation; learning; teaching; pedagogy; planning; design.
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DESARROLLO DE LA PONENCIA 

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA PEDAGÓGICA 
INNOVADORA
El curso de evaluación es de tipo metodológico y pertenece a la fase 
de observación participante que los estudiantes deben realizar en una 
institución educativa, esta estrategia en otras palabras, como lo ma-
nifiesta Rekalde et. al (2014) es un método de recogida de informa-
ción que realiza el observador permitiéndole obtener percepciones de 
la realidad estudiada. El curso busca llevar al estudiante a un ejercicio 
de exploración, reflexión y construcción, de acuerdo con las estrate-
gias de aprendizaje propuestas. 

La evaluación es un componente esencial en el ejercicio académico, 
de modo que se debe ser cuidadoso en el momento de la planifica-
ción y el diseño, Tyler (1950) ofreció una definición al referirse al 
término “evaluación educativa” para identificar el cumplimiento de los 
objetivos de aprendizaje que primeramente se planifican y diseñan, 
la evaluación debe ser comprendida como una experiencia que hace 
parte del proceso de enseñanza – aprendizaje y está encaminada a 
sustentar el nivel de aprendizaje desde la planeación que se desa-
rrolló. Entender con los estudiantes del curso que los seres humanos 
aprendemos de manera disímil y también se nos debe evaluar de un 
modo en el que el proceso y los resultados sean satisfactorios, genera 
en quienes hemos dedicado nuestra vida a la formación académica el 
deseo de generar procesos de aprendizaje de calidad, para hablar de 
calidad debemos estar sintonizados.

Los procesos de evaluación deben orientar nuestra mirada hacia los 
tantos argumentos críticos de cómo se deben evaluar los conoci-
mientos, frente a tanta diversidad, se presenta la necesidad de crear 
nuevas estrategias de evaluación que respondan a la integración del 
conocer con él contexto. De acuerdo con lo manifestado por Rotger 
(1992) se plantea que, para que se dé un cambio en los estilos edu-
cativos hay que comenzar por cambiar los sistemas de evaluación. 
Por esto la conceptualización del término evaluación es muy compleja 
dado su carácter pluralizado. En general el sentido más común radica 
en que la evaluación es entendida como la acción de calificar o medir 
el rendimiento académico de los educandos.

La observación participante como estrategia de aprendizaje realizada 
por los estudiantes del curso ha permitido describir en sus diarios 
de campo diferentes lecturas de la realidad sobre la enseñanza y el 
aprendizaje y con ello identificar la forma cómo se desarrolla el proce-
so enseñanza - aprendizaje - evaluación en los diferentes escenarios 
de práctica que acompañan, encontrándonos en un curso tan impor-
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tante, no se podría perder la oportunidad de realizar análisis. El ser 
humano encuentra su definición, en gran medida, por una serie de 
condiciones que están ligadas a la educación, hacemos parte de una 
cultura, religión, ubicación geográfica, política, y un sistema econó-
mico, que nos indica las necesidades de cualquier sociedad, esto para 
decir que, el ser humano está expuesto a una serie de necesidades 
que debe suplir, una de estas es la de descubrir, el ser humano se in-
quieta por la búsqueda de respuestas, necesitamos conocer. Resulta-
do de la relación con la sociedad, se abandona el estado de ignorancia 
y poco a poco se adquiere la cultura y el lenguaje de la sociedad.

La lectura de los diarios de campo permite entrever y desplazarnos 
a las diferentes realidades de la geografía nacional, partiendo de la 
necesidad de entender que la educación en su sentido más general 
es una herramienta indispensable de la cultura y necesaria en el pro-
ceso de desarrollo de toda institución, etnia y/o poblaciones organi-
zadas. Se considera que la educación es una herramienta para ge-
nerar procesos de humanización en cualquier cultura. La experiencia 
de aprendizaje con la UNAD es significativa y enriquecedora porque 
permite encontrarnos en torno a la búsqueda de nuevas experiencias 
de aprendizaje y saberes transformadores, desde diferentes regio-
nes del país reflexionamos sobre la forma cómo se debe generar el 
proceso evaluativo, entendiendo que todos los seres humanos somos 
diferentes, y casi concluyendo que debe estar enfocada en aspectos 
cualitativos. 

Para Jornet (2009) la evaluación es un proceso sistemático que indaga 
y busca comprender la realidad educativa desde la manifestación de 
juicios sobre la misma, buscando posteriormente toma de decisiones 
y la mejora continua. Para participar de una discusión fructuosa so-
bre la evaluación en educación, es necesario considerar un agregado 
de actividades asentadas y orientadas en la concepción que tenemos 
sobre la educación, en los ejercicios de reflexión que se generan con 
la estrategia de acompañamiento para cursos de práctica pedagógica 
- ESAPEC, se ha identificado que todavía existen o podríamos caer en 
procesos estáticos, los ejercicios de observación han permitido a los 
estudiantes del curso identificar que no hemos transformado la reali-
dad en el campo educativo, hoy vemos como todo está en constante 
cambio, pero los modelos educativos carecen de imaginación creado-
ra por parte, en primera medida, del estado y en segunda instancia 
del educador. 

El desarrollo del curso de evaluación plantea una pregunta problema-
tizadora que sirve de puente para establecer ejercicios de cuestiona-
miento y análisis de lo que se experimenta en los diferentes escena-
rios de aprendizaje: ¿De qué manera los conocimientos en pedagogía 
le permiten al docente la comprensión analítica y reflexiva de los pro-
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cesos de enseñanza y aprendizaje de sus estudiantes en el reconoci-
miento de las diferencias individuales, culturales, étnicas y sociales?, 
este planteamiento se ha discutido para concluir que la evaluación del 
aprendizaje es un proceso tan importante  que debe darse de mane-
ra exitosa, la evaluación se debe comprender desde una acción, se 
presenta en un contexto real, cualquier estrategia metodológica que 
se emplee debe estar ligada a los objetivos planteados en el área de 
aprendizaje y de igual modo deben estar sujetos a las necesidades del 
currículo, la evaluación del aprendizaje no puede salir de la nada, los 
juicios valorativos deben estar previamente formulados.

En este proceso hay dos factores claves los cuales no se deben des-
conocer, por el contrario hay que incluir, los padres de familia y  la 
comunidad  en general, deben convertirse en coautores de los proce-
dimientos que se adelanten en torno al aprendizaje, quien planea y 
organiza los procesos curriculares le conviene realizar un trabajo idó-
neo que cuente con credibilidad y pertinencia, de modo que perciban 
los estudiantes, padres y sociedad en general la coherencia, oportu-
nidad y legitimidad de las estrategias de enseñanza que se utilizan en 
los escenarios de aprendizaje. 

La evaluación del aprendizaje debe tomarse como un ejercicio que 
brinde juicios y retroalimentación de tal forma que, al calificar, el 
aprendizaje permita nutrirnos de los resultados con el fin de que se 
convierta en una estrategia de enseñanza y no como es percibida en 
algunas instituciones donde se reduce a una simple tarea insignifican-
te de hacer exámenes o pruebas para poner notas descontextualiza-
das, con el propósito de determinar quién pierde y quien gana.

Ahora bien, en torno a la evaluación en el aula, quien ejerce la labor 
de la docencia debe primero comprender que al estudiante no se le 
debe capacitar para servirse de su propio conocimiento, se hace ne-
cesario que interactúe, que intervengan otras personas y factores de 
la educación, quienes enseñamos debemos estar prestos a generar 
recursos que aporten al crecimiento de nuestros estudiantes, es de-
cir, requiere de un esfuerzo metódico y compromiso de otros actores, 
esto genera en nuestros estudiantes tranquilidad y deseos de conocer 
con verdad, captar y resolver con creatividad problemas que encuen-
tre en su entorno.

Dentro del desarrollo del curso los estudiantes se enfrentarán al dise-
ño de una prueba, las lecturas propuestas, el proceso de observación 
participante y las discusiones generadas en los ESAPEC, permite te-
ner mayores herramientas para la construcción y puesta en marcha 
del instrumento, haciendo en un primer momento una lectura más 
objetiva de lo que pretenden evaluar. Quienes han dedicado espa-
cios para reflexionar sobre el tema de la evaluación dan razón de la 
importancia y trascendencia que se le debe dar, en este asunto se 
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utilizan diferentes técnicas y metodologías, haciendo que la evalua-
ción del aprendizaje se trabaje con cuidado, comprendiendo que se 
están evaluando procesos que realizan personas, es por este motivo 
que esta tarea debe ser realizada por personas idóneas, en este  caso 
serían los docentes quienes se deben preparar pedagógicamente para 
hacerlo de manera adecuada, se tiene una enorme responsabilidad en 
mejorar las prácticas de enseñanza aprendizaje. 

A modo de conclusión, el proceso adelantado por la red académica 
del curso ha enfocado de manera eficiente sus actuaciones, ligado a 
principios como el de la pertinencia; el curso de evaluación nos inter-
pela sobre la necesidad de siempre realizar una mirada amplia a los 
diversos tipos de evaluación que desarrollamos, debemos verificar los 
métodos utilizados por los maestros y analizar si los estudiantes han 
avanzado en estos mismos, el hecho de verificar incluso los modelos 
de evaluación externos nos conducirá a la consecución de propuestas 
de calidad e impacto. 

El docente debe evaluar para conocer, si se desconoce aquello que 
ocurre con los estudiantes, se estará tal vez descuidando aquellos 
factores que inciden en su proceso formativo, por el contrario, si co-
nocemos estaremos asegurando un avance significativo de quienes 
aprenden junto con los que pretenden enseñar. Es un procedimiento 
dialectico y continuo, los procesos de evaluación del aprendizaje se 
deben realizar de manera educativa, es solo de esta manera como la 
evaluación adquiere un sentido formativo, la evaluación misma debe 
ser un proceso de aprendizaje y debe ser oportunidad para incremen-
tar el deseo por conocer. 

De acuerdo con Bordas y Cabrera (2001) El aprendizaje y la eva-
luación deben estar orientados al crecimiento integral del estudian-
te, es decir, que sus esperanzas, sus conocimientos iniciales, formas 
de aprendizaje, ritmos e intereses, carencias y proyecciones futuras, 
sean aspectos orientadores. Desde esta perspectiva, el desafío de la 
evaluación está en cómo debe trazar una ruta que sea consecuente 
con las diferentes teorías de aprendizaje que se promueven para la 
garantía de un aprendizaje significativo y respetuoso de las diferen-
cias del alumnado.
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RESUMEN
La utilización de herramientas tecnológicas dentro del proceso de 
aprendizaje se convierte en un actor potenciador del saber hacer, lle-
vando a nuestros estudiantes a que de esta manera puedan tener una 
trasferencia de la teoría a la práctica, con ello permite que se gene-
ren competencias propias de cada una de las disciplinas y niveles de 
formación, en las cuales se encuentran inmersos los programas que 
oferta la escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas 
y de Negocios, - ECACEN, cuyo elemento diferenciador se encuentra 
en las rutas de formación del componente práctico, a partir de es-
tas se encuentran descritos los sustentos que lleven al estudiante a 
aprender haciendo, es así, que encontramos como los simuladores, 
software o diferentes herramientas tecnológicas utilizados en los di-
ferentes cursos de estas rutas, se han convertido en un fuerte aliado 
y pilar fundamental como medio que permita impulsar, dinamizar, 
motivar y promover activamente el aprendizaje a través del contacto 
hipotético de situaciones reales que se puedan presentar dentro de 
su disciplina profesional, así como la capacidad de respuesta, la toma 
de decisiones, disminución de incertidumbres,  la proyección frente 
a la gestión más adecuada, pertinente y eficiente sustentado en el 
saber hacer y responder a las exigencias del ecosistema laboral. Es 
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inminente que, ante el constante cambio e innovación tecnológica en 
el cual se encuentran inmersos los diferentes sectores, entre ellos 
el educativo, exige que los estudiantes de los diferentes programas 
encuentren a través de la aplicación práctica de herramientas tecno-
lógicas, las competencias, habilidades, capacidades, destrezas espe-
cíficas y propias que el mundo laboral hoy les demanda.

Palabras Clave

Simuladores; Herramientas tecnológicas; Competencias; 

Aprendizaje.

ABSTRACT
The use of technological tools within the learning process becomes 
an actor that enhances the know-how, leading our students to have a 
transfer from theory to practice, thus allowing the generation of com-
petencies specific to each of the disciplines and levels of training, The 
programs offered by the School of Administrative, Accounting, Econo-
mic and Business Sciences - ECACEN, whose differentiating element 
is found in the training routes of the practical component, from these 
are described the supports that lead the student to learn by doing, 
Thus, we find how simulators, software or different technological tools 
used in the different courses of these routes, have become a strong 
ally and fundamental pillar as a means to boost, energize, motivate 
and actively promote learning through hypothetical contact of real 
situations that may arise within their professional discipline, as well 
as the ability to respond, decision making, reduction of uncertainties, 
the projection against the most appropriate, relevant and efficient 
management based on know-how and respond to the demands of the 
labor ecosystem. It is imminent that, given the constant change and 
technological innovation in which the different sectors are immersed, 
among them the educational sector, it demands that the students of 
the different programs find through the practical application of te-
chnological tools, the competences, abilities, capacities, specific and 
specific skills that the labor world demands from them today.

Keywords

Simulators; Technological tools; Competencies; Learning; 

Learning.
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DESARROLLO DE LA PONENCIA
La educación no es ajena a la transformación que ha tenido el mundo, 
y que hoy en día se ha denominado “mundo digital”, en ese paso de 
evolución, es claro que las herramientas tecnológicas juegan un pa-
pel importante en el proceso de transferencia de conocimientos, sin 
duda, como un elemento primordial y esencial que exige hoy día la 
innovación educativa en los roles que debe asumir tanto el docente 
para facilitar el proceso aprendizaje, como en el estudiante para rea-
lizar la apropiación de conocimiento llevado a través de la práctica, 
acercándolos cada vez más a situaciones hipotéticas y reales que se 
puedan presentar en su quehacer profesional para el saber hacer, 
mejorando con ello sus competencias disciplinares, en donde el es-
tudiante deja de ser un actor netamente pasivo, al convertirse en un 
rol totalmente activo en el desarrollo y evolución de su aprendizaje, 
a partir de lo anterior, se conjugan y concatenan componentes que 
fomentan la investigación, la indagación, el diagnóstico, la interpre-
tación de la información, el ensayo y error, el trabajo en equipo, y la 
toma de decisiones.

Teoricamente, investigadores como Cabrero y Costas (2016) a través 
de su investigación denominada “la utilización de simuladores para la 
formación de los alumnos, exponen que existen varios autores que 
expresan sobre la importancia, los beneficios y las ventajas que trae 
consigo la implementación de simuladores en el proceso de enseñan-
za - aprendizaje, tal es el caso de Salas y Ardanza, 1995; Mason y 
Rennie, 2006; Ruiz, 2008, en donde manifiestan que:

Los simuladores en la educación permiten favorecer el aprendizaje 
por descubrimiento, obliga a demostrar lo aprendido, ejercitación del 
alumno de forma independiente, reproducir la experiencia un elevado 
número de veces con el mismo control de variables, permite al alum-
no reaccionar tal como lo haría en el mundo profesional, fomentar la 
creatividad, ahorra tiempo y dinero, propicia la enseñanza individua-
lizada, y facilita la autoevaluación.

Por su parte, autores como Ruiz, y Ruiz (2013), a través de su in-
vestigación denominada “Uso del simulador de negocios como herra-
mienta para el aprendizaje en alumnos de educación superior de la 
U.A.E.M”. Establecen que:

Al usar un simulador de negocios como herramienta de aprendiza-
je en estudiantes universitarios del área de negocios, permite a los 
alumnos poder dirigir empresas ficticias y aplicar sus conocimientos 
y habilidades adquiridas a lo largo de su preparación académica; por 
lo que para poder llevar a cabo esto, solo se requiere del uso de un 
software educativo donde puedan manipular variables relacionadas 
con algunas de las áreas de una organización así mismo resaltan que 
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con la utilización de simuladores de negocios se pueden desarrollar 
diversas competencias, como son concentración, memorización, an-
ticipación, capacidad de observación, desdoblamiento de la atención, 
inducción (ligada a la memorización y a la anticipación), mismos que 
actualmente no se están desarrollando y esto les enseñaría a perder 
el miedo a equivocarse, a experimentar, a buscar alternativas para 
resolver problemas, a describir procedimientos para lograr objetivos, 
a compartir experiencias, entre otras estrategias para mejorar el pro-
ceso de aprendizaje. Al simular, los estudiantes están aprovechando 
el tiempo, al adquirir estrategias de aprendizaje y conocimientos de 
manera diferente a como lo hacen tradicionalmente en la escuela.

Dado lo anterior, desde la Universidad Nacional Abierta y a Distancia 
– UNAD, en un escenario prospectivo, acorde a su visión institucional, 
quiere ser reconocida por su calidad innovadora y trayectoria trans-
formacional, es así que, en este proceso de evolución e innovación 
educativa a nivel institucional, se contempla en su estatuto académi-
co, Acuerdo 029 del 2020, artículo 74, literal a) el escenario simulado 
con apoyo de tecnologías de información y comunicación, define:

Son aquellos donde se desarrolla el aprendizaje práctico mediante 
el uso de herramientas informáticas que se apoyan en tecnología de 
punta, soporte lógico (software) especializado, simuladores y labora-
torios virtuales, entre otros, que operan en línea o por descarga. 

Teniendo en cuenta lo anterior, desde la Escuela de Ciencias Adminis-
trativas Contables Económicas y de Negocios – ECACEN, viene imple-
mentando diferentes herramientas tecnológicas inmersas en su pro-
ceso de aprendizaje, el cual forma parte de la construcción curricular 
de cada uno de los programas, contemplado a través de su ruta de 
formación del componente práctico, en donde se agrupa estrategias 
pedagógicas y didácticas, planificadas y organizadas, dentro de las se 
encuentra el poder involucrar la utilización de software, simuladores 
licenciados o de uso libre, con el fin de fortalecer las competencias 
disciplinares y resultados de aprendizaje en los estudiantes.

Es así, que se pone a disposición un abanico y portafolio de herra-
mientas que actualmente vienen utilizando los diferentes programas 
de la escuela ECACEN, dentro del escenario simulado permitiendo a 
nuestros estudiantes generar competencias disciplinares en los si-
guientes temas o áreas de formación:

Administrativo y de Gestión
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Tabla 1. Herramientas tecnológicas que utiliza la escuela ECACEN / 
áreas de formación Administración y Gestión.

Fuente: Componente práctico ECACEN. 2022.

Económico y Negocios

Tabla 2. Herramientas tecnológicas que utiliza la escuela ECACEN / 
áreas de formación Económicas y Negocios.
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Fuente: Componente práctico ECACEN. 2022

Contable y Financiero

Tabla 3. Herramientas tecnológicas que utiliza la escuela ECACEN / 
áreas de formación Contable y Financiero.

Fuente: Componente práctico ECACEN. 2022

Como se puede evidenciar, en estos momentos la escuela ECACEN, 
dispone y coloca a disposición de los estudiantes 31 herramientas 
tecnológicas, entre las que se encuentran simuladores o softwares, 
permitiendo con ello transferir los conceptos relacionados en cada 
uno de los cursos que hacen parte de la ruta de formación del compo-
nente práctico, en generador y promotor de competencias disciplina-
res propias de su formación, fomentado la adquisición de habilidades, 
y destrezas, en diferentes temas que se encuentran relacionados en 
tres principales áreas de formación como lo son el Administrativo y 
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de Gestión, en el cual se ubica la mayor parte de herramientas con un 
total de 18 herramientas, mientras que el Económico y Negocios, ac-
tualmente viene utilizando 7 herramientas enfocadas en estas áreas, 
y por último tenemos el Contable y Financiero, con un total de 6 he-
rramientas tecnológicas.

Permanentemente el componente práctico se pone a evaluación por 
parte de nuestros estudiantes en cada periodo, a través de la aplica-
ción de la encuesta de satisfacción del CP, unos de los elementos que 
son evaluados hace referencia al uso de herramientas en su proceso 
de formación y aprendizaje, con los siguientes resultados.

Imagen 1. Evaluación de estudiantes con el uso de herramientas en 
su proceso de aprendizaje.

Fuente. Resultados encuesta de satisfacción estudiantes Componente 
práctico 2021-2022.

Dentro de los resultados aplicados en los periodos 16-1, 16-2, 16- 4 
del año 2021 y periodos 16_1 y 16_2 del 2022, de la cual se toma 
como base tres preguntas que nos permitiera medir el aporte que 
tiene el componente práctico a su proceso de aprendizaje en la dis-
ciplina,  el desarrollo de habilidades en el quehacer profesional, y 
cómo las herramientas empleadas en el componente práctico apor-
tan a su proceso de formación, los registros muestran que ha venido 
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mejorando la percepción que tuvieron los estudiantes durante los dos 
primeros periodos en una escala valorativa de 1 a 5, donde en cada 
una de estas preguntas los resultados fue de 3,9, mientras que en los 
tres últimos periodos, la valoración se encuentra con una nota de 4,0 
en cada una de las preguntas. Vemos con esto, que nuestros estu-
diantes encuentran el componente práctico a través de la utilización 
de las diferentes herramientas tecnológicas, un elemento esencial y 
trascendental dentro de su proceso de formación disciplinar, del cual 
le permite generar habilidades y competencias profesionales.

Las herramientas tecnológicas permiten un ejercicio en donde el es-
tudiante tiene acercamiento a realidades en diferentes ámbitos y 
áreas de conocimiento, y aunque los resultados en tiempos pueden 
variar dependiendo del nivel de apropiación conceptual, y amigabili-
dad con el uso de tecnologías, estos resultados son en su mayoría a 
corto plazo, facilitando notoriamente el proceso de aprendizaje que 
se tendría en comparación con una profundización teórica. Por otro 
lado, la utilización de estas herramientas fomenta el trabajo en equi-
po, incentiva a la recursividad, la creatividad, descubrir habilidades, 
la planificación, la organización eficiencia de tiempos y recursos, sin 
duda un escenario en el cual los estudiantes de la escuela de Ciencias 
Administrativas Contables Económicas y de Negocios, han encontrado 
un apoyo para fortalecer sus competencias disciplinares en cada uno 
de los niveles de formación.
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RESUMEN
Abordar la incidencia de los simuladores en el aprendizaje de los es-
tudiantes de Comunicación Social de la Universidad Nacional Abierta 
y a Distancia - UNAD a partir de la implementación de escenarios 
simulados en los cursos: Prensa, Fotografía, Radio y Televisión que 
forman parte del Componente Práctico del Programa, visibilizando la 
relevancia de estos laboratorios web para la innovación curricular in-
clusiva que traza la UNAD dada su modalidad abierta y a distancia 
mediada por la virtualidad.

Teniendo en cuenta que uno de los propósitos en la educación es 
obtener métodos más sofisticados en los espacios de laboratorios y 
centros de simulación se reconoce la necesidad de desarrollar simu-
ladores con características muy cercanas a las que podrían ocurrir in 
situ. Esta realidad evidencia que los estudiantes muestran una ma-
yor facilidad de aprendizaje, mediante la práctica y la inmersión en 
contextos más cercanos a sus realidades, permitiéndoles mejorar la 
calidad de los productos mediáticos generados en los cursos que usan 
simuladores.
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Palabras claves
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ABSTRACT
Address the incidence of simulators in the learning of Social Com-
munication students of the National Open and Distance University - 
UNAD from the implementation of simulated scenarios in the courses: 
Press, Photography, Radio, and Television that are part of the Practi-
cal Component of the Program, denoting the inclusion of these web 
laboratories, in the relevance of the curricular innovation that UNAD 
traces given its open and distance mode mediated by virtuality.

Considering that a guideline in education is to obtain more sophistica-
ted methods in laboratories and simulation centers, the need to deve-
lop simulators with characteristics very close to those that could occur 
in situ is recognized. This reality shows that students show the ease 
of learning through practice and immersion in contexts very close to 
their facts, allowing them to improve the quality of media products 
generated in courses that use simulators.

Keywords

Simulators, Photography, Radio, Press, Television and Communication

TRAYECTORIA
El programa de Comunicación Social históricamente por 23 años rea-
lizó los  componentes prácticos en los curso de: Radio, Prensa, Te-
levisión y Fotografía de manera insitu (presenciales), sin embargo 
debido a la dispersión geográfica no era fácil el desplazamientos de 
los estudiantes hacia los centros donde estaban equipados los labo-
ratorios, sumado también al vertiginoso avance de la tecnología, lo 
cual demandaba una actualización permanente de los laboratorios; el 
programa buscó una solución, y logró materializar la posibilidad de 
apoyarse en el uso de escenarios simulados para la realización de las 
prácticas.

Para empezar, se debe señalar que el primer programa que se ofertó 
en la UNAD 100% virtual fue el programa de Comunicación Social, en 
concordancia con su novedosa oferta, se buscó la manera de garan-
tizar el acceso desde cualquier parte geográfica de los estudiantes a 
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sus prácticas profesionales en los cursos, es por ello que en el mes de 
junio del año 2014 los docentes de: Radio, Prensa, Televisión y Foto-
grafía, presentaron por petición del programa un proyecto (Proyecto 
No interno. 5684) para la creación de softwares de apoyo a los cursos.

A partir de este proyecto realizado por parte de la red de docentes 
del componente práctico, las instancias del programa presentaron a 
la UNAD la necesidad de crear unos simuladores propios, acordes con 
los contenidos curriculares de los cursos, para la realización de es-
cenarios simulados que contribuyeran al ejercicio fotográfico, radial, 
de prensa y televisión de la apuesta de Comunicación Social. Para el 
mes de abril del año 2016 se oficializa el contrato  cuyo objeto fue: 
Diseñar, desarrollar e implementar un simulador de medios de comu-
nicación para el programa de Comunicación Social de la Escuela de 
Ciencias Sociales, Artes y Humanidades; el cual, después de múltiples 
reuniones y ensayos por parte de los docentes y la empresa encarga-
da del diseño y creación de dichos simuladores, inicia en el 2018 se 
inicia la puesta en marcha de los simuladores en los cursos del com-
ponente prácticos del programa de Comunicación Social. 

Acorde con lo anterior Aldrich (2009) manifiesta que la simulación 
permite significar y entrar en una nueva etapa de historia y concien-
cia, permitiendo nuevas maneras de pensar y comprender el mundo, 
y aceptar las limitaciones de mayor repercusión en lo que se puede 
saber y lo que se ha estudiado. 

PROSPECTIVA
Los simuladores permiten fortalecer los procesos académicos, sino 
que además generan ejercicios de impacto y responsabilidad social, 
como un propósito trascendente y determinante en el apoyo de la 
transformación social. En este sentido y teniendo en cuenta que el 
programa de Comunicación Social se enmarca en propender la co-
municación transformadora, los escenarios simulados son concebidos 
para que su uso transcienda más allá de una simple práctica y se con-
viertan en un elemento que permita generar impactos inter y trans-
disciplinares en la práctica profesional del estudiante del programa.

Los cursos que hacen parte de un componente práctico además de 
desarrollar competencias disciplinares, deben propender por el desa-
rrollo de la interdisciplinariedad y transdisciplinariedad de sus conte-
nidos, para lograr resultados de aprendizaje que transciendan al con-
texto del estudiante y se conviertan en experiencias que van mucho 
más allá de un currículo. De acuerdo con Estrada y Estrada (2020)

En esta era globalizada, para pensar, es necesario considerar: enfo-
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que transdisciplinar, pensamiento complejo, conciencia transdiscipli-
naria, espiritualidad, relación con la naturaleza y el cosmos, creativi-
dad y práctica de las artes. En este contexto, la transdisciplinariedad 
es una metodología para pensar sobre las relaciones e implicaciones 
entre acciones y eventos humanos y sobre cómo incluir elementos 
emocionales, artísticos y filosóficos en discusión en torno a la solución 
práctica de las problemáticas (p.46). 

Dentro de esta trasformación y prospectiva hoy por hoy y gracias a la 
labor lograda y de amplio análisis de estos simuladores, se proyecta 
un mejoramiento de los mismos, visionando una transversalidad de 
estos en varios cursos de componente práctico no solo del programa 
de comunicación social sino de otros programas que oferta la UNAD, 
demostrando su usabilidad no solo en los cursos específicos para los 
cuales fueron diseñados, sino también poderlos utilizar como refuerzo 
de otros cursos con temas afines a los que el simulador podría com-
plementar, por ejemplo algunas competencias genéricas, y específi-
cas de los cursos del programa de comunicación y fuera de este.

CONSISTENCIA CURRICULAR
En los cursos del componente práctico del programa de Comunicación 
Social los contenidos académicos se correlacionan con los escenarios 
simulados, permitiendo al estudiante realizar una transferencia de 
estos aprendizajes mediante la utilización de los lenguajes mediáticos 
como parte de la solución de problemáticas dadas en esos escenarios 
simulados, pero que permiten al estudiante identificar problemáticas 
reales, que pueden ayudar a dar soluciones, acordes con su actuar 
profesional y de acuerdo con el contexto   en que éste se encuentra 
inmerso. Según Guzmán. A, Del Moral. M, (2018). Se confirma que 
los simuladores virtuales son unas potentes herramientas didácticas 
que ofrecen grandes ventajas para el desarrollo de habilidades y la 
adquisición de competencias genéricas en los niveles de educación 
superior. Además, activan los procesos de enseñanza-aprendizaje re-
lacionados con las competencias profesionales de los aprendientes.

Los simuladores fueron diseñados teniendo en cuenta los contenidos 
curriculares y el perfil de egresado del programa de Comunicación 
Social, por ello su estructura se basa en el estudio de casos propues-
tos para que sean resueltos por parte del estudiante en cada uno de 
los escenarios simulados y en cada curso que hace parte del compo-
nente práctico, es así como los simuladores se trabajan sobre una 
línea transversal que integran cuatro procesos fundamentales para la 
producción mediática que son: la preproducción, producción, pospro-
ducción y divulgación de un producto mediático. Cada una de estas 
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fases cuenta con elementos de simulación imprescindibles, como el 
planteamiento de situaciones contextualizadas a la cultura colombia-
na, simulación de situaciones reales en la producción de medios y 
simulación de situación de presión en el trabajo.

A continuación, se presenta un diagnóstico del desarrollo de los cur-
sos académicos con simuladores virtuales, tales como: Radio, Prensa, 
Televisión y Fotografía, a partir de su implementación con escenarios 
simulados:

Tabla 1. 

Promedio aprobación de los cursos con simuladores 2018-2020

Fuente: Elaboración red componente práctico.

Entre los años 2018 y 2020, un total de 1200 estudiantes hicieron 
parte del componente práctico del Programa en los cursos con es-
cenarios simulados de Radio, Prensa, Video TV y Fotografía, y de 
acuerdo con la tabla 1, el porcentaje de aprobación de estos cursos 
mejoró al igual que los productos mediáticos realizados mejoraron en 
cantidad, calidad y contenido y pertinencia con los contextos de los 
estudiantes como se presenta a continuación:  
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Tabla 2.

Fuente: Elaboración red componente práctico

Es así como, en el año 2018, los cursos del componente práctico del 
programa de Comunicación Social con escenarios simulados, presen-
taron una matrícula de 599 estudiantes; de los cuales 417 realizaron 
productos individuales en los simuladores de Radio Prensa, Video TV 
y Fotografía, con un equivalente al 70% del total de matriculados en 
dichos cursos.

Para el 2019 los cursos del componente práctico del programa de Co-
municación Social, presentaron una matrícula de 415 estudiantes, de 
los cuales 319 realizaron productos individuales para radio, prensa, 
fotografía y televisión en los simuladores. Con un equivalente al 76.8 
% del total de matriculados.

En el 2020 - 1 los cursos del componente práctico del programa de 
Comunicación Social, presentaron una matrícula de 186 estudiantes, 
de los cuales 138 realizaron productos individuales en los simuladores 
de cada uno de los cursos de Fotografía, Prensa, Televisión y Radio, 
con un equivalente al 74.2% del total de matriculados.

Estos datos  permiten determinar no solo el uso de los simuladores en 
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el aprendizaje de los estudiantes de los cuatro cursos con escenarios 
prácticos apoyados de tecnologías de información y comunicación, 
sino además su significado y relevancia al posibilitar el acercamiento 
de los estudiantes a la producción de medios en las cuatro áreas de 
forma inédita, pues los estudiantes en su mayoría, inician su matrícu-
la sin matriculan conocimiento específico, ni experiencia en las áreas 
de lenguajes mediáticos.

Por tanto, la incidencia en la producción de medios a partir de len-
guajes mediáticos diseñados en cada uno de los cursos acreditados 
propicia el aprendizaje en las fases de preproducción, producción, 
posproducción y divulgación de los más de 800 estudiantes que las 
llevan a cabo.  

Permitiendo así determinar en los cursos, que los estudiantes presen-
taron en un porcentaje de 77.8% las actividades, lo que indica una 
constante. Estableciendo de una forma innovadora el aumento de la 
usabilidad de los escenarios simulados en sus prácticas académicas.
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RESUMEN 
La presente disertación aborda los elementos estructurales de las 
prácticas profesionales del programa de psicología, los cuales expre-
san las improntas y trayectorias que desde los cursos han posibilitado 
un tránsito del reduccionismo metodológico a una praxis psicosocial 
transformadora, mostrando cómo se ha trascendido el papel instru-
mental de la psicología clásica centrada en la ejecución enfoque-téc-
nica, incursionando por tanto en la implementación de metodologías 
anti mecanicistas desde una perspectiva psicosocial, de trabajo con-
junto con las comunidades, dando cuenta de un hacer en contexto 
que ha posibilitado resignificar el papel de los actores sociales y el 
papel del profesional. Se presenta como innovación pedagógica la es-
trategia institucional denominada Centros de Atención en Salud Men-
tal Comunitaria de la UNAD, a partir de un trabajo articulado como 
cadena de formación entre el programa de psicología y la maestría en 
psicología comunitaria, la cual ha contribuido a cerrar la brecha en-
tre teoría y práctica desde la interlocución entre el campo de forma-
ción académico y el campo práctico, evidenciándose como principales 
transformaciones una resignificación del concepto de salud mental y 
de comunidad desde la desinstitucionalidad, lo que ha suscitado el re-
conocimiento de la impronta institucional desde los cursos, en cohe-
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rencia con la promesa de valor que expresa el programa a la sociedad 
desde su perfil de egreso.

Palabras Clave

Psicología, práctica, reduccionismo metodológico, psicosocial, comu-
nidad, salud. 

ABSTRACT 
This dissertation addresses the structural elements of the professio-
nal practices of the psychology program, which express the marks 
and trajectories that from the courses have enabled a transition from 
methodological reductionism to a transforming psychosocial practi-
ce, showing how it has transcended the instrumental role of classical 
psychology focused on the execution of the technical approach, thus 
venturing into the implementation of anti-mechanistic methodologies 
from a psychosocial perspective, working together with the commu-
nities, accounting for a work in context that has made it possible to 
redefine the role of the social actors and the role of the professional. 
The institutional strategy called Community Mental Health Care Cen-
ters of the UNAD is presented as a pedagogical innovation, based on 
an articulated work as a training chain between the psychology pro-
gram and the master’s degree in community psychology, which has 
contributed to close the gap between theory and practice from the 
interlocution between the academic training field and the practical 
field, The main transformations have been the resignification of the 
concept of mental health and community from the deinstitutionaliza-
tion, which has led to the recognition of the institutional imprint from 
the courses, in coherence with the promise of value that the program 
expresses to society from its graduate profile.

Keywords

Psychology, practice, methodological reductionism, psychosocial, 
community, health.

El poder de la comunidad de crear salud es mucho ma-
yor que la de cualquier médico, clínica u hospital. 

Mark Hyman. 
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Las prácticas profesionales se conciben como el proscenio de inicia-
ción de la vida profesional y se constituyen en el puente que articu-
la las intencionalidades formativas de los programas académicos de 
Educación Superior con las necesidades institucionales y contextuales 
del sector comunitario y productivo. Posibilitan el afianzamiento de 
la identidad y la consolidación del perfil profesional, permitiendo que 
el practicante manifieste los aspectos formativos que lo caracterizan 
como sujeto disciplinarmente competente, a partir de un hacer que 
da cuenta de los rasgos y atributos que lo definen y diferencian como 
profesional (Rodríguez y Seda, 2013). Así pues, desde las prácticas 
profesionales, se sitúa al estudiante en un escenario de trabajo y de 
aprendizaje in situ en el que moviliza nuevos conocimientos y nuevas 
formas de abordar las situaciones problémicas complejas y dinámicas 
que representan el entorno sociolaboral, evidenciando los elementos 
que caracterizan el ser, el saber y el hacer en contexto, en coherencia 
con las apuestas de programa y la impronta institucional. 

Es así, como el programa de psicología (resolución 3443) de la Uni-
versidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, apelando al compro-
miso formativo centrado en los fundamentos y experiencias que dan 
lugar a la acción psicosocial en multicontextos y en correspondencia 
con el estado de formación de los psicólogos en el territorio nacional, 
las tendencias de la ciencia social latinoamericana y las demandas 
regionales, enmarca el devenir existencial de las prácticas profesio-
nales en el precepto de acción con sentido transformacional, cuyas 
trayectorias se centran en el trabajo con, para y en la comunidad, las 
instituciones y los grupos poblacionales con los que se interactúa, a 
partir del reconocimiento de los elementos ontológicos, epistemológi-
cos y metodológicos que caracterizan la praxis psicosocial, entendida 
no como un enfoque disciplinar, sino, como una perspectiva que po-
sibilita una lectura holística de la realidad, suscitando la construcción 
colectiva de conocimiento, como contra-respuesta a la visión lineal y 
determinista causa-efecto de los paradigmas y modelos clásicos de la 
disciplina (Fenoglio et al., 2012).

Ahora bien, ir de un punto de partida a un punto meta -por demás 
inacabado- en el proceso de construcción colectiva de conocimiento 
desde las prácticas profesionales en psicología, ha exigido una re-
significación del hacer que en lo microcurricular se expresa en la in-
tención de trascender el reduccionismo metodológico, comprendido 
como el proceso de simplificación y operatividad que exige el diseño 
de la acción (Gargliugo, 2021) y que ha caracterizado el rol del psi-
cólogo desde una postura eurocéntrica en la diada clásica enfoque - 
técnica en donde el profesional es quien con exclusividad interviene; 
asumiendo entonces, una vertiente decolonial al tomar distancia de 
los modelos ortodoxos, impulsando así, como lo menciona Espinosa, 
(2020) alternativas que surjan desde los actores sociales, por medio 
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de la participación de los grupos, personas e instituciones, generando 
opciones que estén nutridas de la realidad socio-comunitaria. 

En tal sentido, la evolución en el proceso de implementación de las 
prácticas profesionales en el programa de psicología unadista, está 
marcado por una serie de hitos (Tabla 1), cuya expresión posibilita 
el reconocimiento de los elementos que dan cuenta del impacto del 
ejercicio profesional en clave de innovación pedagógica desde dos as-
pectos; por un lado, a partir de la asunción de una postura epistémica 
y disciplinar que revela los valores institucionales, y por otro, a través 
del fortalecimiento del vínculo universidad-sociedad a nivel nacional 
dando respuesta a sus necesidades contextuales, de tal forma que 
se ha venido trascendiendo el objeto instrumental de la educación, 
transitando de la elemental construcción del saber, al saber hacer uso 
de ese saber. 

Tabla 1. 

Fuente: Elaboración propia 

Por lo anterior, dichos acontecimientos o hechos clave en el trasegar 
de las prácticas profesionales han venido posicionando el programa, 
lo que, traducido en logros y experiencia, ha suscitado el transito 
paulatino de un reduccionismo metodológico a una praxis psicosocial 
transformadora, respondiendo a la urgente necesidad de hacer frente 
a los retos, desafíos y oportunidades que supone la configuración del 
mundo actual, a partir de un modelo de prácticas y acompañamiento 
en coherencia con los lineamientos derivados de la gestión curricular 
y del perfil de egreso (Acosta et al., 2018). Dicho proceso se suscita al 
gestar escenarios reales de trabajo que favorecen el fortalecimiento 
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de las habilidades, aptitudes, destrezas y conocimientos en el nuevo 
profesional, a partir del abordaje de problemáticas de índole discipli-
nar, las cuales constituyen la materia prima que integra lo psicológico 
-no exclusivamente desde la orilla de la subjetividad, sino, desde la 
dimensión relacional- (Barreira, 2020), siendo a su vez estos pro-
blemas los que definen el dominio disciplinar y le otorgan consisten-
cia en la práctica desde la perspectiva psicosocial, fomentando así, 
una identidad profesional que se materializa en el desarrollo de los 
cursos prácticos, mismos que al constituirse en escenario formativo, 
posibilitan dar respuesta a las emergentes demandas del contexto 
contemporáneo invitando desde su diseño a la reflexión por parte 
del profesional (en formación) sobre las realidades que acompaña, 
volviendo su mirada sobre las competencias adquiridas y ajustándo-
las a los desafíos de las nuevas transformaciones sociales (Arenas y 
Mayorga, 2020). 

En consecuencia, tanto en el orden del decir, como en el orden del ha-
cer, se convierte el ejercicio práctico en la inscripción social que hace 
el profesional desde su disciplina, siendo así mismo, la inscripción 
social del programa y de la institución universitaria en el contexto 
local, regional y nacional; por lo que desde un ejercicio retrospectivo 
en torno al sentido y significado del rol del psicólogo desde su práctica 
profesional, se da cuenta de una postura institucional y una actitud 
de programa anti mecanicista en procura de evitar, desde los redi-
seños y avances macro, meso y microcurriculares, el reduccionismo 
metodológico, que como lo refieren Ordoñez y Pérez, (2020) se limita 
a reproducir desde la academia actividades predeterminadas de y en 
las instituciones externas, posiblemente por el temor a implementar 
metodologías alternativas. 

Pues bien, vale la pena preguntarse entonces, por el cómo del trán-
sito del mencionado reduccionismo metodológico a la llamada praxis 
psicosocial transformadora, por lo cual se hace énfasis en los siguien-
tes interrogantes: ¿cómo desde los diferentes escenarios formativos 
se hace frente a la separación teoría-práctica desde la innovación pe-
dagógica?, ¿cómo desde ese hacer frente a, la universidad da paso a 
nuevas significaciones de lo que es la psicología y la acción del psicó-
logo unadista impactando el ejercicio profesional de los estudiantes? 

La primera interpelación halla sustento en la articulación que se pro-
dujo entre las apuestas del programa de psicología y las apuestas de 
la maestría en psicología comunitaria, a partir de la implementación 
de un dispositivo-estrategia que ha logrado vincular el campo de for-
mación académica con el campo de práctica: Los Centros de Atención 
en Salud Mental Comunitaria CASMCUNAD, al ser concebidos desde 
la perspectiva de la innovación pedagógica, pues tal y como lo refie-
ren Lucarelli y Flores, (2019) “una innovación pedagógica no es una 
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invención que sale de la nada, ni que se importa, sino que es una 
ruptura en las prácticas habituales… es una producción original en 
el contexto sociohistórico de las instituciones, de los grupos y de los 
sujetos” (p. 173), concepción que se hace viva desde su operatividad 
en los espacios de la práctica profesional. 

Y es que desde el inicio de la implementación de la estrategia en el 
2020 los CASMCUNAD han logrado acoplar tres aspectos o elementos 
específicos: la psicología entendida como disciplina y profesión, la 
maestría en psicología comunitaria como contexto de actuación y la 
salud como eje sustantivo y transversal del quehacer profesional en 
los dos programas académicos; siendo justamente en este último as-
pecto donde se dilucida la réplica a la segunda incógnita, en la resig-
nificación del concepto de salud y específicamente de salud mental, 
al trascender los postulados clásicos del modelo biomédico asisten-
cialista, por la relevancia que se otorga desde el ejercicio práctico a 
la comunidad y sus contextos en los procesos de acompañamiento, 
en tanto sujeto colectivo, dado que indefectiblemente “las compren-
siones de los procesos de salud-enfermedad parten de lo colectivo, se 
construyen y reconstruyen en la comunidad y son adoptados por la 
población en general“ (Arenas & Mayorga, 2020, p. 19), promovien-
do así una mirada de la salud mental desde modelos diferenciales y 
des-institucionalizados. 

Por lo anterior, las nuevas significaciones de lo que es la psicología y 
la acción del psicólogo unadista, trascienden la concepción primige-
nia de la disciplina, ubicándose fortunate en el terreno del otro y no 
exclusivamente del yo, esto es, el terrero de un nosotros compartido 
que soporta los fundamentos de la acción psicosocial como praxis 
transformadora desenmascarando el estereotipo del rol del psicólogo 
como un experto, para asumir nuevas formas de interacción des-
de un carácter horizontal, salvando las barreras que la triada pro-
fesional-enfermedad-cura impone a la participación de ese otro en 
su propio proceso de lectura, reconocimiento y transformación de la 
realidad, lo que en palabras de Quintana et al., (2018) se denomina la 
redefinición del rol profesional por el pluralismo metodológico, como 
noción antagónica del reduccionismo metodológico que aborda la pre-
sente disertación y al que desde la trayectoria unadista se le ha hecho 
frente en las prácticas profesionales del programa de psicología. 

Como resultado, la praxis psicosocial como impronta institucional y 
de programa, ha ocasionado en los practicantes lo que Veloz, (2018) 
enuncia como uno de los efectos producidos por las prácticas profe-
sionales: 

La apertura del cerco de significaciones imaginarias acerca del ejer-
cicio profesional de la psicología puesto que al momento del ingreso 
a la carrera y hasta que realizan las prácticas profesionales, el modo 
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de significar el ejercicio profesional de la psicología se restringe al 
ámbito clínico privado, limitando, además, la clínica al dispositivo de 
cura individual (p, 78). 

Apertura que se ha logrado desde el ejercicio práctico in situ y a partir 
de la estrategia descrita, en el abordaje de categorías de indagación 
disciplinar tales como: 

El afrontamiento comunitario, como una forma colectiva de dar res-
puesta a las situaciones problémicas que se producen en el contexto 
de interacción y que da cuenta de una experiencia compartida en 
donde la comunicación y la movilización de relaciones y recursos co-
munitarios son vitales para la gestión de alternativas de solución a las 
problemáticas y necesidades identificadas. La inclusión social, como 
un proceso de reivindicación de los derechos humanos en términos 
de participación social y ciudadana, desde el cual se pone de relieve 
la dignidad, la diferencia, la equidad y la justicia para la transforma-
ción y el cambio social. El sentido de comunidad, entendido como una 
vivencia personal que da cuenta de la pertenencia a un colectivo y a 
través de la cual se fortalecen de las relaciones y redes de apoyo para 
la satisfacción de necesidades compartidas. La resiliencia, como una 
construcción y capacidad personal a través de la cual los sujetos lo-
gran sobreponerse a las situaciones adversas y asumir nuevos apren-
dizajes desde un proceso reflexivo que se proyecta a la comunidad. 
El bienestar humano, entendido como un estado del ser, a través del 
cual el sujeto evidencia seguridad personal, social y ambiental, desde 
los preceptos de autonomía y autoeficacia en el contexto habitual de 
desarrollo (Rodríguez, 2021). 

De esta manera, las trayectorias descritas que han dado paso a la 
estrategia de innovación pedagógica expuesta están permeadas por 
un ejercicio de retroalimentación constante que vuelve su mirada a la 
unidad teórico-práctica desde la consistencia curricular de los cursos, 
operando entonces como fundamento de la praxis, que involucra re-
pensar el saber, el hacer y el ser como acto consciente de las acciones 
situadas, lo que implica discurrir en torno al por qué -como devenir- y 
para qué -como prospectiva- de la práctica, no solo para conocerla, 
sino para transformarla, toda vez que como lo indican Fernández y 
Tardo (2022) solamente se conoce el mundo por medio de su activi-
dad transformadora. 

Dicho de otra forma, las prácticas profesionales del programa de psi-
cología se constituyen en una evidencia de la promesa de valor que 
la universidad ha realizado a la sociedad desde la promulgación del 
perfil de egreso; promesa que en su génesis está permeada por una 
dimensión ético-política desde su carácter transformacional y de or-
denamiento social, otorgando legitimidad desde sus trayectorias e 
innovaciones a la pertinencia como categoría de análisis y expresión 
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del propósito que se le adjudica, la cual es vista desde dos aristas, la 
utilidad y la significancia, suponiendo así una distancia de los encua-
dres metodológicos positivistas tanto en su carácter identitario, como 
a nivel prospectivo en la posibilidad de seguir construyendo desde un 
ejercicio situado que trascienda el terreno teórico-normativo. 
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RESUMEN
Las prácticas profesionales aportan a los resultados de aprendizaje 
establecidos en el programa de Tecnología en Seguridad y Salud en 
el Trabajo – TSST mediante el fortalecimiento de competencias dis-
ciplinarias en los escenarios físicos, donde el aprendizaje situado es 
la apuesta para el desarrollo de habilidades de la disciplina acorde a 
las necesidades y demandas de los diferentes sectores de la econo-
mía donde los estudiantes realizan su práctica. Es en este contexto 
donde luego de la identificación de debilidades y oportunidades de las 
empresas, sumado a las fortaleces del estudiante Unadista en temas 
de virtualidad, y tecnologías que favorecen el aprender haciendo, fa-
cilitando así la gestión del conocimiento, en donde el estudiante y su 
relación con las mediaciones tecnológicas asumen un papel protagó-
nico en su proceso de formación, generando aportes e impactos con 
pertinencia a las exigencia del sector externo, se inició el desarrollo 
de un micrositio en la página web de una empresa, para favorecer el 
avance de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo   SG-SST y ampliar la cobertura de capacitación a 
colaboradores favoreciendo la apropiación del sistema de SG-SST en 
la organización. 
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ABSTRACT 
The professional practices contribute to the learning outcomes esta-
blished in the Occupational Health and Safety Technology program 
- TSST by strengthening disciplinary skills in physical settings, where 
situated learning is the bet for the development of discipline skills. 
according to the needs and demands of the different sectors of the 
economy where students carry out their practice. It is in this con-
text where after the identification of weaknesses and opportunities 
of the companies, added to the strengths of the Unadista student in 
virtuality issues, and technologies that favor learning by doing, thus 
facilitating knowledge management, where the student and his In 
relation to technological mediations they assume a leading role in 
their training process, generating contributions and impacts relevant 
to the demands of the external sector, the development of a microsite 
was started on the website of a company, to favor the progress of the 
implementation of the Occupational Health and Safety Management 
System SG-SST and expand the coverage of training for collaborators, 
favoring the appropriation of the SG-SST system in the organization. 

Keywords

Training, Occupational safety, Workers, Educational innovations, Busi-
ness, Labour.   

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA PEDAGÓGICA 
INNOVADORA 
Diseño de un micrositio como producto académico de la prác-
tica profesional, aporte e impacto. 

La implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo es una obligación de las empresas establecida por el Mi-
nisterio de Trabajo en Colombia, a través del Decreto 1072 del 2015, 
implementación que es apoyada por los estudiantes del programa 
de Tecnología en Seguridad y Salud en el Trabajo en los diferentes 
escenarios físicos (situados) donde realizan su práctica profesional. 
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Uno de estos escenarios es una empresa dedicada al comercio de 
sustancias químicas con la cual se tiene convenio para garantizar el 
desarrollo de la práctica profesional, esta empresa ha permitido reali-
zar la práctica bajo la modalidad virtual y presencial, favoreciendo la 
adaptación y flexibilización a los horarios de los estudiantes.  

Dentro de la experiencia académica en el desarrollo de la práctica, en 
el año 2021, luego de la puesta en marcha del ejercicio académico de 
la práctica, se identificó, la escasa participación de los trabajadores 
de la empresa y baja cobertura en los procesos de capacitación, de 
igual manera se identificó debilidad en la comunicación y divulgación 
de los procesos de seguridad y salud en el trabajo en la organización, 
contexto que generó una oportunidad académica para los estudiantes 
en práctica y los docentes que acompañan la misma con el ánimo de 
transformar y aportar a los procesos de implementación del SG-SST 
de la empresa.  

Por lo anterior y teniendo en cuenta las  habilidades y competencias 
del estudiante Unadista y de los docentes en entornos de aprendizaje 
virtual y tecnologías se plantea y gestiona el diseño de un micro sitio 
web compuesto por cuatro módulos, así; el primero que consolida 
aspectos trasversales de la planeación del SG-SST como política, ob-
jetivos y  peligros, el segundo está constituido por un repositorio de la 
gestión documental dando cumplimiento al listado maestro de docu-
mentos específicos de los sistemas de gestión, el tercer módulo es un  
espacio de capacitación donde el estudiante Unadista aporta desde 
las competencias disciplinares la construcción de material académi-
co, el cual queda alojado en este micrositio y está en permanente 
actualización tanto en los contenidos como en las formas de diseño, 
abordando temas relevantes para la implementación del sistema de 
gestión enfocados al objeto misional de la empresa, este material es 
grabado y publicado con una  evaluación de conocimientos y listas de 
asistencia, el cuarto y último modulo en el cual se abordan noticias 
donde se informa la gestión de pausas activas, comité paritario de 
seguridad y salud en el trabajo COPASST, comité de convivencia y 
brigadas de emergencia. 

Este espacio permite el acceso desde cualquier parte y dispositivo, 
permitiendo llegar a todos los trabajadores adaptándose a las nece-
sidades y dinámicas de la organización, en el estudiante permite el 
fortalecimiento de conocimientos disciplinares y el uso de herramien-
tas tecnológicas promoviendo en ellos los liderazgos transformado-
res aportando desde su disciplina a la resolución de problemáticas, 
debilidades, generando procesos de mejoramiento continuo en los 
escenarios donde se desarrolla laboralmente impactando de manera 
positiva en su quehacer profesional.    

Esta experiencia favorece a la empresa ya que a través del micrositio 
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se aporta en el avance de la implementación del sistema de gestión 
de SST y genera un impacto sobre la cobertura de la capacitación y 
la apropiación del sistema de gestión en los trabajadores teniendo en 
cuenta que la empresa tiene sedes en Bogotá, Medellín y Pereira. 

  

VALORACIÓN DE IMPACTOS DESDE LOS EJES 
TEMÁTICOS 
Actualmente el mundo y todo lo que lo conforma está viviendo una 
época de cambios que implican grandes retos y desafíos a todos los 
sectores que constituyen las sociedades, es así como para las institu-
ciones de educación superior y los diferentes sectores productivos de 
la sociedad, la pandemia generó cambios en las formas de concebir 
y hacer las cosas para responder a los objetivos misionales de las or-
ganizaciones. La innovación y la digitalización son ahora los procesos 
crecientes que transforman la manera de educar, de aprender y de 
trabajar, en este contexto la experiencia del Diseño de un micrositio 
como producto académico de la práctica profesional, aporte e impac-
to, permite a los docentes de la UNAD apoyar, impulsar y guiar con 
estrategias didácticas e innovadoras la gestión del conocimiento para 
que los estudiantes intervengan activamente en su formación y sean 
altamente capaces de aportar positivamente  a las necesidades y rea-
lidades de los contextos de los territorios desde el fortalecimiento de 
competencias disciplinares con calidad. 

El impacto de esta experiencia pedagógica para la empresa consiste 
en favorecer el avance de la implementación del sistema de gestión 
de seguridad y salud en el trabajo dado que logra hacer una cobertura 
amplia en las capacitaciones y apropiación del sistema en los traba-
jadores de la organización, implementando las nuevas formas de co-
municación para el sistema de gestión, cambiando paradigmas frente 
a las metodologías tradicionales de realizar las capacitaciones en SST.   

La valoración de esta experiencia frente al nuevo rol del docente se 
centra en afianzar en el estudiante el aprender a aprender orientado 
con pedagogías y didácticas transformadoras brindando al estudiante 
una resignificación frente a su quehacer profesional, dando respuesta 
al perfil del egresado del programa de tecnología en seguridad y salud 
en el trabajo, en el cual se menciona que este, estará en capacidad 
de  “orientar, apoyar, gestionar y liderar acciones de baja y mediana 
complejidad en el campo laboral y de la salud de los trabajadores, en 
donde el factor común es la prevención de los riesgos laborales, mo-
tivando las buenas relaciones productivas y personales del horizonte 
y objetivos empresariales conforme al marco legal de las políticas 
estatales de bienestar de los ciudadanos y en especial la clase tra-
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bajadora. Estará en capacidad de formular alternativas de solución a 
riesgos potenciales en las organizaciones profundizando en el análisis 
de la legislación laboral en Seguridad y Salud en el Trabajo, el recono-
cimiento de los diferentes factores de riesgos debidamente calificados 
por la OMS y además la formulación de protocolos y planes preventi-
vos” (Universidad Nacional abierta y a distancia. 2022).

El aporte de esta experiencia en el estudiante es la convicción de ser 
un agente de cambio y un líder con las capacidades de transformar 
entornos y contextos acorde a las realidades y desafíos glocales. Esta 
experiencia pedagógica genera en el estudiante apropiación en los 
contenidos específicos de su disciplina, fortalece las competencias y 
habilidades en estrategias y herramientas tecnológicas lo que le per-
mite innovar en el ejercicio de su profesión. Así mismo permite al 
estudiante que su conocimiento sea situado, es decir, forme parte y 
sea producto de la actividad académica que está desarrollando en el 
contexto laboral como proceso de su práctica profesional. 
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RESUMEN 

Este documento presenta la experiencia del curso Inteligencia y Crea-
tividad del programa de psicología resolución 3443. 

Esta propuesta generada desde la ruta del componente práctico del 
programa de Psicología, está formada por cursos teóricos, metodo-
lógicos y prácticos, el curso Inteligencia y Creatividad les ofrece una 
aproximación práctica con el apoyo del software de Habilidades Cog-
nitivas Parrot, contribuyendo así, a una formación integral e innova-
dora para los estudiantes. 

Esta propuesta articula los propósitos y resultados de aprendizaje 
teniendo en cuenta el currículo y el perfil de egresado finalizando con 
una encuesta de percepción de los estudiantes frente a la precepción 
del simulador lo que genera conclusiones enriquecedoras.  
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ABSTRACT 
This document presents the experience of the Intelligence and Crea-
tivity course of the resolution 3443 psychology program. 

This proposal generated from the route of the practical component 
of the Psychology program is made up of theoretical, methodological 
and practical courses, the Intelligence and Creativity course offers a 
practical approach with the support of the Parrot Cognitive Skills sof-
tware, thus contributing to a comprehensive training and innovative 
for students. 

This proposal articulates the purposes and learning outcomes consi-
dering the curriculum and the graduate profile, ending with a survey 
of the perception of the students against the perception of the simu-
lator, which generates enriching conclusions. 

Keywords

Parrot Software, Theoretical, Methodological, Practical.

 

INTRODUCCIÓN
El acuerdo 029 del 12 de agosto de 2020 incluye:  

El programa de psicología resolución 3443, cuenta en su ruta acadé-
mica con componentes de formación, las cuales, son rutas curricula-
res en las que se abordan saberes prácticos, teóricos y metodológicos 
necesarios para el desarrollo clasificándose los cursos como teóricos, 
metodológico y prácticos. (p. 22).  

La ruta del componente practico en el programa de psicología, se 
compone por los cursos:  Procesos Cognoscitivos, Procesos Cognosci-
tivos Superiores e Inteligencia y Creatividad, iniciando un camino de 
aprendizaje, adquiriendo conocimientos y habilidades con herramien-
tas tecnológicas de softwares incorporadas en los cursos, A partir del 
modelo de aprendizaje autónomo, colaborativo y significativo. se da 
el inicio a la usabilidad de herramientas didácticas para afianzar los 
procesos y así, lograr, un aprendizaje pertinente en el inicio de la ruta, 
donde diseña estrategias que identifiquen y favorezcan la resolución 
de problemáticas individuales, sociales y comunitarias. 

De igual manera, es importante resaltar que el curso Inteligencia y 
Creatividad pertenece al Núcleo Problémico “Potenciación, Creativi-
dad y Cultura”, el cual fue creado como un núcleo integrador de estu-
dios, dinamizador de temas como necesidades socio-culturales, parti-
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cipación social, individualización. 

El documento Redes Académicas Diseño Curricular del Programa de 
Psicología resolución 3443, versión 2 (2019), expresa: 

Teniendo en cuenta  el Proyecto Académico Pedagógico Solidario y la 
importancia del componente social comunitario en la UNAD, el  nú-
cleo problémico en mención, da respuesta precisamente al análisis 
del individuo como un ser humano y social,  actor participante de su 
propia  realidad en la  cual vive, sin olvidar su  propia  individualidad, 
la cual desarrollará a través de las  experiencias y vivencias que va 
teniendo en su entorno y en su proceso de aprendizaje, con quienes 
se relaciona a lo largo de su vida, quienes lo  acompañan,  quienes 
lo educaron, quienes los aman, en general, todos aquellos a quie-
nes encuentra en su camino, permitiendo dar una mirada amplia a 
la Psicología, que, como ciencia humana, sobrepasa lo individual y 
le da cabida a lo colectivo, como una herramienta de intervención y 
de comprensión, tanto de la realidad compartida en los procesos co-
munitarios y/o grupales, como de la construida por cada sujeto en el 
marco de su historia personal.  

El curso también hace parte del componente electivo “Procesos Psico-
lógicos Básicos”, en el cual se organiza inicialmente, con cursos teóri-
cos, con algunos acercamientos prácticos, enfatizando en los saberes 
con contenidos y conceptos pertinentes para posibilitar la compren-
sión, estableciendo en su diseño un acercamiento a las comunidades, 
con el fin de desarrollar y potencializar habilidades, para la compren-
sión de conceptos pertinentes en el área de formación, y dinamizando 
los procesos de enseñanza-aprendizaje.  

IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE PARROT 
EN EL CURSO INTELIGENCIA Y CREATIVIDAD 
El curso Inteligencia y Creatividad tiene como propósito, “Compren-
der los diferentes modelos teóricos sobre el desarrollo de la inteligen-
cia y la creatividad desde un enfoque bio-psico-socio-cultural a partir 
de la epistemología de la Psicología, respondiendo a la identificación y 
comparación de situaciones reales tanto en los contextos individuales 
como sociales” y como resultados de aprendizaje propuso: 

Resultado de aprendizaje 1:

Identificar desde las teorías de la Psicología, los enfoques de la inteli-
gencia y la creatividad, con sus principales representantes, y a, partir 
de su rol como psicólogo, aplicar los conceptos. 
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Resultado de aprendizaje 2:

Explicar el concepto de inteligencia y su desarrollo a partir del enfo-
que bio-psico-socio-cultural, estableciendo una relación con su propia 
historia de vida y contexto. 

Resultado de aprendizaje 3:

Explicar el concepto de creatividad, los tipos de pensamiento y su 
desarrollo a partir de enfoque bio-psico-socio-cultural, estableciendo 
una relación con su entorno y cotidianidad en su comunidad. 

Resultado de aprendizaje 4:

Relacionar los procesos de la inteligencia y la creatividad con el diseño 
de estrategias que identifiquen y favorezcan la resolución de proble-
máticas individuales, sociales y comunitarias. 

La estrategia de aprendizaje que se plantea es el Aprendizaje Ba-
sado en tareas (ABT). La cual dice que se fundamenta en facilitar la 
activación del proceso de aprendizaje, a través de espacios en los 
que el estudiante puede involucrar sus presaberes sobre la temática, 
renegociando significados e involucrándose en el uso natural de dife-
rentes habilidades, no sólo de carácter académico sino de estrategias 
metacognitivas que le lleven a la consecución del o los objetivos pro-
puestos (Richards y Nunan, 2010). Así mismo permite al estudiante 
cumplir objetivos de tareas específicas cada vez más complejas de 
manera organizada, lógica y procesual a partir de unos lineamientos 
establecidos en cada unidad temática (conceptualización teórica, his-
toria). 

Por otro lado, citando a Jerez y Garófalo (2012) definen el Aprendiza-
je Basado en Tareas como: 

Un modelo que logra transformar la enseñanza basada en el profesor 
a una enseñanza basada en el estudiante. A través de esta estrategia 
el estudiante va ganando de forma progresiva responsabilidad con su 
aprendizaje a partir de la solución de problemas propios de la profe-
sión lo que facilita la motivación y permite un aprendizaje significati-
vo. (p. 2).

El acercamiento a la practicidad en el curso se implementa con la auto 
aplicación de un test de inteligencia múltiples para tener un recono-
cimiento de cuales son los tipos de inteligencias que tiene más de-
sarrollados, realizando unas actividades sugeridas con los resultados 
obtenidos. 

Además, se implementa la herramienta de Habilidades Cognitivas 
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Software Parrot incorporado aproximadamente en el 2014.  

El software de Habilidades Cognitivas Parrot, es una herramienta di-
señada para ejercitar las funciones cognoscitivas. 

Es un aplicativo diseñado para evaluar y tratar habilidades cognitivas 
y daño cerebral; útil para el diagnóstico y la recuperación de tras-
tornos del habla, la comunicación y la afasia, mediante ejercicios de 
habla, memoria, atención, comunicación y razonamiento cognitivo. 

Chala, en su participación en el III congreso mundial de Educación 
Superior a Distancia dice:  

A través del software los estudiantes cuentan con la posibilidad de 
cimentar aptitudes disciplinares a partir de la experiencia en su usa-
bilidad dentro de las diferentes categorías que tiene el  Software de 
Habilidades Cognitivas Parrot, herramienta diseñada para valorar y 
tratar daños cerebrales y habilidades cognitivas, el cual se torna en 
un instrumento útil para el diagnóstico y la recuperación de trastornos 
del habla, la comunicación y la afasia, mediante ejercicios de habla, 
memoria, atención, comunicación y razonamiento cognitivo. (p. 677).  

En el curso de Inteligencia y Creatividad, se utiliza para construir un 
ejercicio práctico esperando que, con el uso de este aplicativo, el es-
tudiante desarrolle competencias encaminadas a la comprensión de 
la inteligencia y la creatividad dentro de un contexto Bio-Psico-So-
cio-Cultural, del aprendizaje, principales conceptos, su historia y re-
corrido, estableciendo una relación con su propia historia de vida y 
contexto. 

Así mismo, se utiliza dentro de las actividades de transferencia de 
conocimientos para hacer ejercicio cognitivo en los estudiantes para 
agilizar y estimularlos en sus procesos cognoscitivos y así, potenciar 
el desarrollo de habilidades metacognitivas.  

Cabe resaltar, que este software se encuentra inmerso dentro del cur-
so, donde los estudiantes deben realizar un ejercicio planteado en la 
guía de aprendizaje, como parte del inicio de la ruta del componente 
práctico del programa, por lo tanto, para que este ejercicio sea de 
fácil acceso y comprensión para los estudiantes, se diseñó un Objeto 
virtual de información (OVI), el cual se relaciona a continuación: 

Usabilidad Software de Habilidades Cognitivas Parrot. https://reposi-
tory.unad.edu.co/handle/10596/50707 

Permitiendo un acercamiento práctico en el uso de esta herramienta 
a los estudiantes. Este software permite afianzar en el curso, a partir 
del uso de este en diferentes categorías y subcategorías tales como: 
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Figura 1.  Categorías y subcategorías Vocabulario y Gramática 

Fuente: Elaboración propia. 

Software de Habilidades Cognitivas Parrot 

Figura 2. Categorías y subcategorías Habilidades funcionales 

Fuente: Elaboración propia. 

Software de Habilidades Cognitivas Parrot 

Figura 3.  Categorías y subcategorías Memoria y Atención

Fuente: Elaboración propia. 

Software de Habilidades Cognitivas Parrot 
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Figura 4.  Categorías y subcategorías Razonamiento Cognitivo 

Fuente: Elaboración propia. 

Software de Habilidades Cognitivas Parrot 

Figura 5.  Categorías y subcategorías Lectura 

Fuente: Elaboración propia. 

Software de Habilidades Cognitivas Parrot

Figura 6.  Categorías y subcategorías Recordar Palabras 

Fuente: Elaboración propia. 

Software de Habilidades Cognitivas Parrot 

 

Figura 7.  Categorías y subcategorías Reconocimiento del Habla

Fuente: Elaboración propia.

Software de Habilidades Cognitivas Parrot 
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El estudiante escoge una categoría y una subcategoría para realizar el 
ejercicio planteado en la guía de actividades tarea 4.  

A través del software los estudiantes cuentan con la posibilidad de 
construir competencias disciplinares y profesionales a partir de la 
experiencia en diferentes ambientes con herramientas tecnológicas 
como el Software de Habilidades Cognitivas Parrot, aplicativo diseña-
do para evaluar y tratar habilidades cognitivas y daño cerebral; útil 
para el diagnóstico y la recuperación de trastornos del habla, la co-
municación y la afasia, mediante ejercicios de habla, memoria, aten-
ción, comunicación y razonamiento cognitivo.  En los cursos de Inte-
ligencia y Creatividad y Procesos Cognoscitivos Superiores, se utiliza 
para construir un ejercicio práctico usando el módulo de vocabulario 
y gramática mediante un ejercicio de utilización y administración de 
refuerzos y castigos negativos que permiten al estudiante poner en 
acción conceptos trabajados en los cursos, esperando que con el uso 
de este aplicativo, el estudiante desarrolle competencias orientadas a 
la comprensión de los paradigmas cognitivo y conductual del apren-
dizaje, principales conceptos  de la inteligencia y la creatividad.  Así 
mismo, se utiliza dentro de las actividades de transferencia de co-
nocimientos para hacer entrenamiento cognitivo en los estudiantes 
para activar y estimular en ellos, sus propios procesos cognoscitivos; 
potenciar el desarrollo de habilidades ejecutivas y metacognitivas.  

Cabe resaltar, que este software se encuentra inmerso dentro de los 
dos cursos donde los estudiantes deben realizar un ejercicio con éste, 
como parte del inicio de la ruta del componente práctico del progra-
ma. por lo tanto, para que este ejercicio sea de fácil acceso y com-
prensión para los estudiantes, se diseñó un Objeto virtual de informa-
ción (OVI), el cual se relaciona a continuación: 

Evaluación impacto dentro del curso a los estudiantes  

A continuación, algunas respuestas de la Encuesta de satisfacción di-
ligenciada por los estudiantes matriculados en el curso al finalizar el 
periodo académico 16-1 -2022. 
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Figura 8. Las actividades desarrolladas en el componente práctico 
del curso “Inteligencia y Creatividad”, cumplieron con los propósitos 
de formación  

Fuente: Elaboración propia. Componente Práctico, UNAD ECSAH, Psi-
cología 2022.  

De la figura 8, es importante destacar que la mayoría de las respues-
tas estuvieron en el rango de “completamente de acuerdo” y “de 
acuerdo”, indicando que el 85%, de las actividades propuestas cum-
plieron con el propósito del curso.  
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Figura 9. Las actividades de componente practico propuestas en el 
curso aportan al proceso de aprendizaje de la disciplina que usted 
está adelantando. 

Fuente: Elaboración propia. Componente Práctico, UNAD ECSAH, Psi-
cología 2022.  

 

De la figura 9, es importante destacar que el 86% de las respuestas 
estuvieron en el rango de “completamente de acuerdo” y “de acuer-
do” lo que indica que las actividades practicas propuestas aportaron 
al proceso de aprendizaje.  
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Figura 10. Se evidencio el uso de herramientas de apoyo como si-
muladores, software, videos, artículos, tutoriales, protocolos, planes 
de práctica, etc. para el fortalecimiento de las actividades propuestas 
para el componente práctico. 

Fuente: Elaboración propia. Componente Práctico, UNAD ECSAH, Psi-
cología 2022.  

 

De la figura 10, es importante destacar que el 85% de las respuestas 
estuvieron en el rango de “completamente de acuerdo” y “de acuer-
do” lo que indica que hubo una correcta integración entre el software 
y el contenido teórico.  

Como conclusión se muestra el proceso del curso “Inteligencia y Crea-
tividad” en la ruta del componente practico y su compromiso con la 
innovación, la creatividad, la didáctica y lo pedagógico, en el cual se 
desarrollan competencias pertinentes al futuro egresado en psicología 
de la UNAD, el cual será capaz de propender en sus entornos diálogos 
y participaciones significativos aportando al desarrollo de las comu-
nidades. 
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RESUMEN
La educación virtual y a distancia ha tomado fuerza con el paso de 
los años y en el 2020 la Universidad Nacional Abierta y a Distancia - 
UNAD se consolidó como la megauniversidad de los colombianos por 
su trayectoria y estrategias innovadoras que ofrecen educación con 
calidad y pertinencia a las necesidades actuales de transformación y 
aplicación de nuevas tecnologías. Dentro de la formación integral de 
los futuros profesionales en diferentes áreas se encuentra el com-
ponente práctico y en la UNAD este se presenta en tres escenarios: 
con apoyo tecnológico, físicos y remotos, promoviendo procesos de 
aprendizaje continuo y movilización del conocimiento. 

Con el fin de apoyar el componente práctico in situ de la Cadena de 
Formación en Electrónica, Telecomunicaciones y Redes – ETR, espe-
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cíficamente del curso: Análisis de circuitos, se diseñó un laboratorio 
virtual que permite a los estudiantes adquirir y reforzar conocimien-
tos básicos de circuitos y a su vez sea utilizado para el reconocimiento 
de algunos elementos del laboratorio y su uso a través de tecnologías 
exponenciales.

Igualmente, la herramienta tecnológica está enmarcada en las tra-
yectorias del componente práctico y su prospectiva en la aplicación de 
tecnologías exponenciales, para el desarrollo de competencias disci-
plinares, en la sub-línea denominada Escenarios simulados con apoyo 
de tecnologías exponenciales, desde la multimodalidad e incorpora-
ción tecnológica, toda vez que la realidad virtual se convierte en una 
oportunidad para que los estudiantes adquieran habilidades prácticas 
en un escenario de iguales condiciones que la realidad, fortaleciendo 
así la impronta Unadista en la comunidad estudiantil.

 

Palabras Clave

Aprendizaje, circuito electrónico, educación, innovación, laboratorio 
universitario, tecnología.

ABSTRACT
Virtual and distance education has gained strength over the years and 
in 2020 the Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD was 
consolidated as the mega-university of Colombians due to its trajecto-
ry and innovative strategies that offer quality education and relevance 
to the needs of transformation and application of new technologies. 
Within the comprehensive training of future professionals in differ-
ent areas is the practical component and at UNAD this is presented 
in three scenarios: with technological support, physical and remote, 
promoting continuous learning processes and knowledge deployment.

To support the in situ practical component of the Electronics, Telecom-
munications and Networks Training Group – ETR, specifically for the 
course: Circuit Analysis, a virtual laboratory was created that allows 
students to acquire and reinforce basic knowledge of circuits and be 
used for the recognition of some elements of the laboratory and its 
use through exponential technologies.

Likewise, the technological tool is marked in the trajectories of the 
practical component and its prospective in the application of exponen-
tial technologies, for the development of disciplinary competences, in 
the subline called Simulated scenarios with the support of exponential 
technologies, from multimodality and technological incorporation, all 
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time that virtual reality becomes an opportunity for students to ac-
quire practical skills in a scenario with the same conditions as reality, 
thus strengthening the Unadista imprint in the student community.

Keywords

Learning, electronic circuit, education, innovation, university labora-
tory, technology.

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA PEDAGÓGICA 
INNOVADORA
La UNAD ofrece programas de educación superior que responden a 
las necesidades de la población y sector productivo, cumpliendo con 
la Resolución No. 021795 del 19 de noviembre de 2020 que esta-
blece en el capítulo 4 “Discriminar para cada actividad académica 
del plan general de estudios, las horas de interacción del estudiante 
con el profesor de forma sincrónica o asincrónica, en aquellas dedi-
cadas a los componentes teórico, teórico-práctico y práctico, según 
corresponda, en concordancia con la modalidad o modalidades de 
desarrollo” y “Presentar las estrategias de seguimiento al proceso for-
mativo del estudiante, orientadas a la obtención de los resultados de 
aprendizaje esperados en las prácticas formativas, a la permanencia 
y la graduación oportuna” (p. 13) y en articulación con los programas 
Ingeniería Electrónica e Ingeniería de Telecomunicaciones de la cade-
na ETR que cuenta dentro de sus cursos con componente práctico y 
actividades presenciales que buscan fortalecer el desarrollo de com-
petencias disciplinares.  

Para el curso Análisis de circuitos el componente práctico se desa-
rrolla en 4 sesiones de forma presencial en los laboratorios que la 
universidad dispone para este fin; en el primer encuentro se aborda 
el resultado de aprendizaje 1 denominado “Reconocer el concepto de 
circuito eléctrico y su análisis utilizando las leyes de Kirchhoff y de 
Ohm, determinando corrientes, voltajes y potencia a partir del desa-
rrollo de circuitos eléctricos apoyados con herramientas de simulación 
y prácticas de laboratorio in situ” (UNAD, 2022a, p. 2), en este orden 
de ideas la herramienta apoya la apropiación de conocimientos bási-
cos de la Unidad 1 del curso y permite al estudiante reconocer previa-
mente algunos elementos del laboratorio que utilizará en la práctica 
presencial, explorando su forma física (en 3D) y su uso adecuado, 
previendo así malas prácticas que podría generar daños en los ele-
mentos del laboratorio real.
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CONTEXTO O PROBLEMÁTICA ABORDADA
El primer curso disciplinar específico con componente práctico in situ 
de los programas de grado de la cadena de formación ETR es Aná-
lisis de Circuitos y una de las habilidades que los estudiantes deben 
poseer es el manejo de protoboard, resistencias, fuentes y multíme-
tro. Sin embargo, desde la experiencia de la red de curso compuesta 
por docentes asignados en campus virtual y docentes de componente 
práctico se evidencia que los estudiantes que llegan por primera vez 
a la práctica de laboratorios desconocen estos elementos al igual que 
su modo de operación salvo los estudiantes que vienen por convenio 
que tienen experiencia previa en el manejo de estos implementos 
del laboratorio dada su formación antes de ingresar a la UNAD. En 
consecuencia, los estudiantes no han asistido a un entorno de prác-
tica evidenciando falta de experiencia para el uso de los elementos e 
instrumentos de laboratorio y en la primera sesión del laboratorio se 
dedica parte del tiempo para reconocer lo antes mencionado.

Como parte de la planeación del componente práctico cada escuela 
define el escenario para su desarrollo tomando como referencia los 
resultados de aprendizaje de los cursos y sus alcances. Para el desa-
rrollo de prácticas en espacios físicos (in situ) los estudiantes se rigen 
por el Reglamento de prácticas de laboratorio el cual establece: “2. El 
estudiante es responsable de los equipos, materiales o insumos que le 
sean prestados por la UNAD, para el desarrollo de las prácticas” y “5. 
En caso de encontrar un daño en equipos, materiales e instalaciones, 
se debe reportar de inmediato al responsable del laboratorio” (UNAD, 
2020, p.2); por otro lado, el reglamento académico estipula en su 
artículo 94 “d. Preservar, cuidar y mantener en buen estado los recur-
sos, bienes y la infraestructura física y tecnológica de la Universidad”. 
Teniendo en cuenta lo mencionado surge la necesidad de diseñar una 
herramienta como apoyo al desarrollo del componente práctico para 
el reconocimiento de los equipos y elementos del laboratorio de elec-
trónica, así como para el desarrollo de ejercicios de laboratorio que 
permitan a los estudiantes apropiarse de las herramientas y conocer 
aspectos básicos a través de prácticas libres.

RESULTADOS
Esta propuesta articula 3 proyectos de investigación que han sido 
aprobados en convocatorias internas de la Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia – UNAD; en primera instancia se construyó un 
laboratorio virtual a través de modelamiento geométrico para diseñar 



810

instrumentos como multímetros, fuentes, resistencias y protoboard 
utilizando Unreal Engine y las interacciones entre cada elemento con 
blueprints; en este no solamente se observan estos elementos, a la 
vez se muestra la Sede Nacional José Celestino Mutis (ver Figura 1) y 
el entorno de trabajo en el laboratorio virtual (ver Figura 2), con esto 
el estudiante se familiariza con su entorno de práctica y una vez en 
el laboratorio presencial pone a prueba sus habilidades para imple-
mentar los circuitos en la protoboard y el uso de la instrumentación; 
la segunda etapa se orienta al diseño de dispositivos como sensores y 
fotoresistencias, mientras que la fase 2.5 desarrollada en cooperación 
con la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica – UNED busca la 
construcción de una ALU para fortalecer el razonamiento cuantitativo 
y pensamiento lógico que son esenciales en la formación del ingeniero 
(las dos últimas fases se encuentran en desarrollo actualmente).

Como se observa en la Figura 1 y Figura 2 el laboratorio virtual se 
maneja a través de un avatar en tercera persona y espacios simula-
dos semejantes a los reales, dando al usuario la sensación de estar 
inmerso en un vídeo juego.

Figura 1. Diseño del laboratorio en 3D



811

Figura 2. Práctica de circuitos 

Dentro de los resultados de los proyectos se encuentran:

- Poster “Diseño de un laboratorio virtual para la práctica de análisis 
de circuitos, por medio del modelamiento geométrico en 3D” presen-
tado en el XIII Congreso Internacional de Educación e Innovación - 
Inclusión, Tecnología y Sociedad - 2019.

- Poster “Blueprints como técnica para el diseño de una Unidad Arit-
mético Lógica - ALU en un entorno virtual” en el evento Expotech - 
2021.

- Ponencia “Laboratorio virtual para el desarrollo de análisis de cir-
cuitos mediante modelamiento geométrico” presentada en Expotech 
- 2021.

- Working Paper “Diseño e implementación de un sistema de instru-
mentación para el análisis de circuitos resistivos utilizando herramien-
tas virtuales y modelamiento en 3D” presentado en la UNAD - 2021.

- Artículo “Virtual and remoete laboratories in electronic and telecom-
munications: a technical review in education” publicado en la revista 
Visión electrónica de la Universidad Distrital - 2022.

- Ponencia “Designing an Arithmetic Logic Unit (ALU) in virtual labo-
ratory in 3D” presentada en el XV International Conference of Tech-
nology, Learning and Teaching of Electronics – 2022.

- Artículo “Designing an Arithmetic Logic Unit (ALU) in virtual labora-
tory in 3D” en espera de publicación en la IEEE Xplore - 2022.

- Participación en RedColsi (2020 – 2021 – 2022).
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VALORACIÓN DE IMPACTOS 

DESDE LA CONTRIBUCIÓN A LAS PRÁCTICAS 
PEDAGÓGICAS
La estrategia de aprendizaje del curso Análisis de Circuitos se enfoca 
en problemas, de allí se desglosan las diferentes actividades y prácti-
cas de laboratorio in situ, a través de las cuales se busca que el estu-
diante adquiera destrezas en el manejo de elementos del laboratorio 
y logre los resultados de aprendizaje propuestos para el curso.

Por otro lado, La Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD 
cuenta con el Sistema Nacional de Laboratorios que tiene como ob-
jeto administrar y gestionar los recursos necesarios para garantizar 
el desarrollo del componente práctico de cursos específicos que por 
su complejidad y temáticas requieren de escenarios físicos (in situ). 
Como parte de las reglas para las prácticas de laboratorio se encuen-
tran: “El estudiante debe tener conocimiento previo de las prácticas 
que va a realizar, así como equipos y reactivos que va a utilizar du-
rante esta” y “No utilizar ninguna herramienta o máquina sin conocer 
su uso, funcionamiento y normas de seguridad específicas” (UNAD, 
2020, p. 3). 

Así las cosas, este laboratorio virtual brinda la oportunidad a los es-
tudiantes de conocer previamente (a través de un entorno virtual 
modelado en tres dimensiones) el uso adecuado de los equipos, apo-
yando el desarrollo del componente práctico de la cadena ETR.

Desde la estrategia

La importancia de las prácticas presenciales de cursos que por sus 
temáticas así lo requieren, deben garantizar que el estudiante ad-
quiera las competencias aplicando los conceptos teóricos y además 
apropiando nuevos conocimientos en el manejo de equipos de ins-
trumentación electrónica. Estas sesiones representan para las insti-
tuciones una planeación importante de recursos físicos, tecnológicos 
y de talento humano, y a nivel mundial se han explorado diferentes 
alternativas como escenarios remotos y virtuales, siendo los primeros 
una opción que implica una inversión de recursos tanto físicos como 
de logística, por lo tanto los laboratorios virtuales se convierten en un 
apoyo para los estudiantes que desean profundizar sobre temáticas 
específicas y reforzar sus conocimientos utilizando las Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones – TIC.

En ese sentido, la investigación se enfocó en el diseño de un labora-
torio virtual como apoyo para el desarrollo de prácticas relacionadas 
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con el análisis de circuitos de los estudiantes que pertenecen a la ca-
dena de formación en Electrónica, Telecomunicaciones y Redes – ETR 
de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería – ECBTI, y 
la mencionada falta de experiencia para la manipulación adecuada de 
elementos que hacen parte del laboratorio.

Desde esta propuesta se fortalece la investigación de la cadena de 
formación en ETR, involucrando docentes y estudiantes en los proce-
sos de investigación y formación del talento humano, resultando en 
publicaciones de investigación, registros de software y participación 
en eventos nacionales e internacionales con la construcción de un 
simulador diseñado 100% por el talento Unadista. En la Figura 3 se 
presenta el diagrama esquemático de la metodología propuesta para 
el diseño de elementos a través de modelamiento geométrico. 

Figura 3. Metodología utilizada en el diseño del laboratorio virtual

Desde la proyección institucional

El componente práctico es indispensable para la formación integral 
de los estudiantes en áreas de la Electrónica, Telecomunicaciones y 
Redes, y dentro de los desafíos que busca la UNAD se encuentra en 
aprender a aprender, potenciando la educación abierta y a distan-
cia a través de “La implementación de laboratorios simulados como 
complemento y preparación a los laboratorios reales y base para la 
creación de competencias y habilidades necesarias en el desempeño 
exitoso de oficios, profesiones y ocupaciones” (Leal-Afanador, 2021, 
p. 65).
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Además, dentro del decálogo teleológico de la UNAD se gestiona: el 
conocimiento desde la flexibilidad curricular que permita a los estu-
diantes aprender de forma creativa y dinámica; y la investigación 
interdisciplinaria para aprovechar oportunidades y espacios que per-
mitan mejorar continuamente el servicio a la comunidad académica.

Los estudiantes son el motor que mueve la UNAD y motiva a los 
docentes para encontrar mecanismos que permitan adquirir conoci-
mientos, incorporando y apropiando tecnologías emergentes, expo-
nenciales y disruptivas que aporten de manera efectiva a la calidad de 
la gestión e innovación educativa en la UNAD 5.0 que hace parte del 
plan de desarrollo docenal 2023 – 2034.

Desde las responsabilidades sustantivas

La UNAD se ha comprometido con 6 responsabilidades sustantivas 
que buscan cerrar brechas en el conocimiento y propiciar espacios de 
aprendizaje con calidad; específicamente este proyecto aporta a “In-
novación Tecnológica” al dinamizar procesos de formación e investi-
gación para el desarrollo del componente práctico teniendo en cuenta 
el macroproyecto 6 del plan de desarrollo 2019 – 2023 Más UNAD, 
Más País denominado “Innovación y Emprendimiento”.

Esta propuesta busca satisfacer una necesidad del curso: Análisis de 
circuitos identificando así mismo oportunidades para mejorar conti-
nuamente en la implementación de proyectos que generan desarro-
llos propios de la UNAD.

CONCLUSIONES
El desarrollo de un laboratorio en un ambiente virtual 3D apoya el 
proceso de aprendizaje de los estudiantes para tener nociones sobre 
el manejo de los elementos en un escenario presencial; cabe resaltar 
que el componente práctico in situ es indispensable para la formación 
profesional de los futuros ingenieros, por eso este tipo de herramien-
tas no pretende reemplazarlo pero si complementarlo.

Específicamente para la herramienta diseñada se contempla a futuro 
nuevas fases que incorporen dispositivos de mayor complejidad como 
condensadores, bobinas, sensores, entre otros, que apoyen diferen-
tes cursos disciplinares de la cadena de formación ETR, potenciando 
las alianzas con instituciones nacionales e internacionales que dadas 
las tendencias actuales han optado por explorar nuevas herramientas 
que complementen el proceso de formación.
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La herramienta apoya el aprendizaje significativo y autónomo, incor-
porando las TIC en Ambientes Virtuales de Aprendizaje – AVA y arti-
culando las redes de conocimiento que aportan a la formación integral 
de los estudiantes. Al ser una herramienta didáctica y orientada a la 
gamificación, invita al usuario a adquirir conocimientos de manera di-
vertida fortaleciendo temáticas específicas, en este caso los circuitos 
electrónicos básicos.
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RESUMEN
El objetivo de esta ponencia es presentar la trayectoria y la pros-
pectiva del Modelo de Naciones Unidas Unadista (UNADMUN), como 
16  Esta ponencia responde a la proyección del componente práctico del Programa en 
Ciencia Política de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas, establecido en el Proyecto Edu-
cativo de Programa. Específicamente, es resultado de la construcción del documento marco del 
Modelo de Naciones Unidas Unadista (UNADMUN) y su implementación progresiva en el micro-
currículo de la Red de Relaciones Internacionales del Programa en Ciencia Política. 
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escenario de simulación y práctica multimodal con posibilidades de 
mediación de tecnologías exponenciales, orientado al fortalecimiento 
de las competencias disciplinares de los estudiantes de la Escuela 
de Ciencias Jurídicas y Políticas (ECJP) y de la Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia (UNAD). La ponencia se divide en cuatro partes. 
En la primera, se presentan los fundamentos teóricos, metodológicos 
e institucionales del modelo UNADMUN; en la segunda, se describe la 
experiencia pedagógica UNADMUN, el contexto en el que se inserta, 
la problemática de formación a la que responde y el alcance real y 
potencial de su implementación, en particular dentro del programa de 
Ciencia Política de la ECJP y, en general, en el metasistema unadista; 
en la tercera, se analiza el impacto y la prospectiva del modelo en el 
apalancamiento de competencias disciplinares, las responsabilidades 
sustantivas y la proyección institucional de la UNAD. Finalmente, se 
discute la articulación metasistémica del UNADMUN y las innovacio-
nes de mediación tecnológica aplicables al modelo en el marco de la 
UNAD 5.0.

Palabras clave

Escenarios simulados; componente práctico; tecnologías exponencia-
les; Modelo de las Naciones Unidas Unadista; competencias discipli-
nares; trayectoria y prospectiva

ABSTRACT 
The objective of this paper is to present the UNAD United Nations 
Model (UNADMUN) as a scenario of simulation and multimodal prac-
tice with possibilities of mediation of exponential technologies aimed 
at strengthening the disciplinary competencies of the students at the 
Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas (ECJP) and the Universidad 
Nacional Abierta y a Distancia (UNAD). The paper includes four parts. 
First, it presents the theoretical, methodological, and institutional 
foundations of the UNADMUN model. Second, it describes the UN-
ADMUN pedagogical experience, its context, the training problems it 
addresses, and the actual and potential scope of its implementation, 
particularly within the Political Science program of the ECJP and, in 
general, in the UNAD metasystem. The third part analyzes the impact 
and future vision of the model in boosting disciplinary competencies, 
substantive responsibilities, and institutional projection of UNAD. Fi-
nally, the author discusses the meta systemic articulation of UNAD-
MUN and the technological mediation innovations applicable to the 
model within the framework of UNAD 5.0.
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INTRODUCCIÓN
Las simulaciones se utilizan como herramientas educativas en el cam-
po de las Relaciones Internacionales, la Ciencia Política y otras áreas 
de las Ciencias Sociales. El Aprendizaje Basado en Simulación ayuda 
a los estudiantes a comprender la forma en la que funciona el siste-
ma internacional y el comportamiento de los actores internaciona-
les, haciendo énfasis en las instituciones internacionales, como, por 
ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Esta estra-
tegia posibilita la aplicación de aproximaciones teóricas en entornos 
modelados de procesos de negociación y toma de decisiones para la 
solución de problemas del mundo real (Starkey & Blake, 2001). 

Los modelos de las Naciones Unidas (MUN) son ejercicios de simula-
ción en los que generalmente participan estudiantes de diversos nive-
les educativos como bachillerato o formación profesional, con el pro-
pósito de explorar los principios, procedimientos y retos de la ONU. 
Por lo general, los participantes de un MUN asumen roles y posiciones 
de delegados y representantes de esta institución en comités, confe-
rencias y reuniones simuladas, mientras aprenden sobre diplomacia, 
relaciones internacionales, problemáticas globales y el funcionamien-
to del sistema ONU en sí mismo.

Los participantes de estos modelos fortalecen sus habilidades de co-
municación escrita y verbal, así como sus competencias en investi-
gación y argumentación. Además, las simulaciones de los órganos 
y las comisiones de las Naciones Unidas permiten que comunidades 
estudiantiles y redes académicas tengan la oportunidad de aprender 
sobre el papel de la diplomacia y la negociación en los procesos de 
toma de decisión de la agenda global.

Los centros educativos que planifican y ejecutan simulaciones de este 
tipo coinciden en que la experiencia MUN impacta positivamente en 
los participantes, generando una conciencia de ciudadanía global que 
los impulsa a vincularse con distintas causas políticas y realidades 
sociales. Además, mediante estos ejercicios simulados, los estudian-
tes establecen relaciones de amistad y colaboración con personas de 
condiciones, disciplinas y culturas múltiples. Por tanto, las simulacio-
nes de la ONU contribuyen al respeto de la diversidad, la convivencia 
pacífica y la cultura de la paz (United Nations, 2020).
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Los lineamientos para el desarrollo del componente práctico del Pro-
grama en Ciencia Política de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas 
(ECJP) de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), desde 
el momento mismo de su ideación, contemplaron la incorporación de 
simulaciones y ejercicios prácticos modelados de la ONU y otros orga-
nismos internacionales, como mecanismos para lograr una formación 
jurídico-política basada en competencias y práctica, tal como lo plan-
tea el Modelo Pedagógico Unadista apoyado en e-learning (e-MPU). El 
diseño y la implementación progresiva del Modelo de Naciones Unidas 
Unadista (UNADMUN) en el micro y macrocurrículo del Programa en 
Ciencia Política de la ECJP se visiona como un dispositivo institucional 
orientado a ser un referente de simulación de organizaciones y foros 
internacionales en la modalidad abierta y a distancia; y enfocado en 
fortalecer las competencias disciplinares de los estudiantes de Cien-
cia Política y las competencias unadistas en toda la oferta académica 
institucional, haciendo énfasis en el afianzamiento del liderazgo, la 
capacidad de toma de decisiones y el pensamiento crítico. 

Profundizar el diseño y la implementación del UNADMUN en el Plan de 
Desarrollo de la UNAD para el período 2023-2034, contribuiría, ade-
más, a materializar la transformación digital proyectada en la pros-
pectiva UNAD 5.0, en concordancia con los principios rectores del 
e-MPU y su evolución. Hasta el momento, la construcción y la eje-
cución del UNADMUN han sido esfuerzos colectivos e individuales de 
colaboración y gestión académica del equipo docente de la ECJP. Sin 
embargo, en el mediano y largo plazo, se podrían concretar alianzas 
entre diferentes actores del metasistema unadista con el propósito 
de alcanzar metas comunes, como lo es el compromiso institucional 
con el desarrollo de la Agenda 2030 y otras. La descripción, análisis y 
discusión del UNADMUN se presentan a continuación. 

EXPERIENCIA PEDAGÓGICA INNOVADORA: 
CONTEXTO, PROBLEMÁTICA Y ALCANCE
La UNAD y la ECJP reconocen la deseabilidad y la trascendencia de 
integrar las simulaciones de las Naciones Unidas a sus proyectos y 
acciones de formación. En este sentido, el UNADMUN, que se planteó 
en primera instancia desde la construcción del Proyecto Educativo del 
Programa de Ciencia Política de la ECJP, se proyecta como una plata-
forma de aprendizaje, relacionamiento e internacionalización (UNAD 
Global) no solo para la totalidad de la cadena formativa de la ECJP, 
a nivel de pregrado y de posgrado, sino también para el resto de las 
escuelas y los programas de la Universidad. 

El UNADMUN es una iniciativa pedagógica que se desarrolla en el 
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marco del componente práctico del pregrado de Ciencia Política de la 
ECJP, concretamente en algunos de los cursos de la red académica de 
Relaciones Internacionales en este programa. Dado que el Proyecto 
Educativo del Programa de Ciencia Política contempla la configuración 
transversal de un laboratorio virtual que simule escenarios de la Or-
ganización de Naciones Unidas y de otros organismos internacionales, 
la primera fase de creación de este laboratorio o ambiente virtual de 
aprendizaje (AVA) consiste en el diseño, la implementación y el rea-
juste del UNADMUN, ya no a nivel microcurricular, sino macrocurricu-
lar con miras a despliegues interinstitucionales. Para ello, la misión y 
la visión del modelo se han proyectado así:

Misión

Promover la formación de líderes conscientes de los problemas re-
gionales y globales y de la relevancia del diálogo, la negociación y la 
cooperación para atender dichos desafíos, mediante el desarrollo y el 
fortalecimiento de habilidades y competencias de comunicación aser-
tiva, pensamiento crítico, acción investigativa y resolución pacífica de 
controversias para la toma de decisiones con enfoque interseccional 
y énfasis comunitario, aprovechando las oportunidades que brinda la 
aplicación de las tecnologías de la información y las comunicaciones y 
del Modelo Pedagógico Unadista en contextos e-learning y b-learning.

Visión

Constituir un dispositivo institucional unadista que se proyecte nacio-
nal e internacionalmente como un referente de simulación de las Na-
ciones Unidas en la modalidad abierta y a distancia, un semillero de 
líderes locales, regionales y globales y una incubadora de ideas para 
la gestión de la agenda internacional de desarrollo, paz y bienestar. 

 

TRAYECTORIAS DEL COMPONENTE PRÁCTICO 
EN LA ECJP: ¿CÓMO HA OPERADO EL MUN EN 
LA UNAD (2021-2022)
La simulación de reuniones de las Naciones Unidas en la UNAD ha 
logrado que los estudiantes participantes se involucren en un ejerci-
cio práctico de análisis de las problemáticas del escenario global. El 
trabajo que realizan los estudiantes durante los simulacros supone un 
reto importante, dado que, por un breve período de tiempo, se con-
vierten en delegados de los Estados miembros de la ONU y, por ende, 
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asumen la representación de posiciones reales de los países asigna-
dos en el transcurso de los debates y las negociaciones simuladas.

El entrenamiento de estudiantes MUN comienza antes de asistir al 
evento, ya que los participantes desarrollan, de manera previa, una 
investigación profunda de los temas a discutir, que, por lo general, 
son extraídos directamente de la agenda oficial vigente del órgano, 
comisión u organismo especializado que se simula. Casi siempre, los 
participantes asisten a sesiones de capacitación sobre las reglas de 
procedimiento y el protocolo diplomático (Globalmuners, 2017). En 
nuestro caso, hasta el momento, esta preparación se ha realizado de 
manera asincrónica e individual, a través de guías preparadas por los 
docentes de la ECJP. 

Desde el año 2021, en el curso de Instituciones y Organismos Inter-
nacionales se han llevado a cabo los simulacros de Naciones Unidas. 
Los estudiantes de esta asignatura, a partir del momento intermedio 
del curso empiezan a tener un acercamiento a la propuesta de los 
temas que se abordarán en el escenario de negociación, que en ese 
espacio académico fue el conflicto entre Israel y Palestina durante el 
2021 e inicios de 2022 y el desarme y la no proliferación de armas a 
finales de 2022.

El docente encargado del curso hace la designación de la delegación 
en la que trabajarán los grupos de estudiantes. A partir de ello, los es-
tudiantes deben elaborar un portafolio con los documentos de trabajo 
que usarán durante la simulación. Este ejercicio demanda una prepa-
ración de aproximadamente un mes, en el que el docente acompaña 
a las diferentes delegaciones en la construcción de los documentos y 
pronunciamientos para la simulación.

Para el desarrollo del simulacro, el curso reserva un espacio de traba-
jo por plataformas de videoconferencia, como Zoom, Teams o Meet. 
Durante tres o cuatro horas, se realiza la simulación. Los estudiantes 
participan en el simulacro y asumen diferentes roles y posiciones, 
buscando llegar a un acuerdo que culmine en la elaboración de una 
resolución conjunta sobre la materia negociada. 

El resultado de este ejercicio impacta en el empoderamiento de los y 
las estudiantes y se ha constituido en una estrategia esencial para po-
ner en práctica sus destrezas de oratoria, negociación e investigación. 
Por este motivo, esta herramienta de aprendizaje práctico es funda-
mental en el currículo del pregrado de Ciencia Política y eje transver-
sal del conocimiento práctico de la cadena formativa de la ECJP, que 
puede y debe ser implementado también en programas de posgrado.
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IMPACTO Y PROSPECTIVA DE LA EXPERIEN-
CIA PEDAGÓGICA INNOVADORA: FORTALECI-
MIENTO DE COMPETENCIAS DISCIPLINARES, 
RESPONSABILIDADES SUSTANTIVAS Y PRO-
YECCIÓN INSTITUCIONAL

RUTA PARA LA SIMULACIÓN DE ORGANISMOS 
INTERNACIONALES EN LA CADENA FORMATI-
VA DE LA ECJP

El Proyecto Educativo del Programa de Ciencia Política define como su 
tercer núcleo problémico: Nuevo orden global, nuevos actores y pro-
blemáticas transnacionales. Es así como el diseño curricular del Pro-
grama de Ciencia Política de la ECJP integra una orientación analítica 
hacia las transformaciones del orden global a partir de las relaciones 
y posiciones que respectivamente establecen y asumen los actores 
internacionales, incluyendo las instituciones, para gestionar desafíos 
comunes en una arena transnacional. Estos intereses programáticos 
se aglutinan en la línea de profundización Relaciones internacionales, 
geopolítica y el nuevo orden global, que, a su vez, se materializa en el 
microcurrículo con la Red de Relaciones Internacionales, compuesta 
por los siguientes cursos electivos: i) Asia, África y Medio Oriente; ii) 
América (Canadá, Estados Unidos y América Latina); iii) Europa y la 
Unión Europea; iv) Derecho Internacional Humanitario; y v) Migra-
ción, Desplazamiento y Refugiados. El enfoque tradicional (simulación 
de Asamblea General y Consejo de Seguridad de la ONU) que, origi-
nalmente, se ha aplicado en los primeros ejercicios del UNADMUN en 
el marco del curso disciplinar Instituciones y Organismos Internacio-
nales, se acompaña de un enfoque regional en los cursos i), ii) y iii).

La ruta para la simulación de organismos internacionales en la cade-
na formativa de la ECJP a nivel posgradual complementa el enfoque 
regional del ejercicio en pregrado, con una aproximación temática, 
interviniendo un curso de la Especialización en Gestión Pública y un 
curso de la Maestría en Gobierno, Políticas Públicas y Desarrollo Te-
rritorial. La Cooperación para el Desarrollo y la Agenda 2030 son los 
temas alrededor de los cuales se propicia la articulación entre el Mo-
delo de las Naciones Unidas Unadista y los programas de posgrado 
de la ECJP.
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EL PROYECTO ACADÉMICO PEDAGÓGICO 
(PAP) SOLIDARIO DE LA UNAD, EL PROYECTO 
EDUCATIVO DE ESCUELA (PEE) DE LA ECJP Y 
LA SIMULACIÓN DE ORGANISMOS INTERNA-
CIONALES E-LEARNING Y B-LEARNING 
Un dispositivo institucional que integre al UNADMUN y a otros ejerci-
cios de simulación e-learning y b-learning de organismos internacio-
nales contribuiría al cumplimiento de las responsabilidades sustanti-
vas tradicionales y emergentes de la UNAD contempladas en el PAP 
Solidario, especialmente, a la formación integral, la investigación, la 
internacionalización y la innovación. 

El diseño y rediseño microcurricular de cursos focales de pregrado y 
posgrado de la ECJP para desarrollar parte del componente práctico 
de los programas a partir de un modelo de simulación de una organi-
zación internacional es una expresión de la formación integral unadis-
ta. La construcción del repositorio de casos, guías y terminología que 
alimente el laboratorio virtual AVA en el que se desarrollaran las si-
mulaciones MUN y otras, con el apoyo de los semilleros SEPOD, Radio 
Iuris y Kiwe, constituye una sublínea de investigación para estudian-
tes y docentes de la ECJP. El despliegue del UNADMUN que involucre 
a actores internos y/o externos de la UNAD Colombia, UNAD Florida, 
UNAD Unión Europea y/o UNAD Asia Pacífico, representa un escenario 
de oportunidad para el desarrollo de la política de internacionalización 
de la Universidad y para la consolidación del Sistema UNAD Global 
en la Prospectiva UNAD 5.0 (2022-2034). La creación de Ambientes 
Virtuales de Aprendizaje enfocados en la simulación de organismos 
internacionales, así como, la aplicación de mediaciones pedagógicas y 
e-medios para modelar procesos de discusión, negociación y toma de 
decisiones son acciones de innovación tecnológica y educativa. 

Junto con la Ciudadela Jurídica Virtual, la Modelación Virtual de Orga-
nismos Internacionales es una de las estrategias mediante las cuales 
la ECJP proyecta el desarrollo del componente práctico de sus progra-
mas. Estas iniciativas permiten de manera particular la incorporación 
transversal de múltiples mediaciones pedagógicas, contempladas en 
el Proyecto Educativo de Escuela, tales como: el Aprendizaje Basado 
en Investigación, la Estrategia Practicum, el Estudio de Casos como 
Estrategia Didáctica del Aprendizaje y el Aprendizaje Basado en Si-
muladores. Esta última estrategia de aprendizaje es una base teóri-
ca para implementar algunas apuestas de la Prospectiva UNAD 5.0, 
como lo son la incorporación de dobots a los AVA de la Universidad y 
la articulación del metaverso con los procesos educativos de la UNAD. 
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La UNAD es una institución con proyección internacional, de alcance 
nacional y cobertura regional. Sus ocho zonas (Caribe, Occidente, 
Centro Oriente, Centro Boyacá, Centro Bogotá-Cundinamarca, Cen-
tro Sur, Sur y Amazonía y Orinoquía) reflejan el compromiso de la 
Universidad con la educación y el desarrollo regionales y comunita-
rios. En este sentido, tanto el PAP Solidario como el PEE, incluyen un 
componente comunitario-regional, que subraya la relevancia de las 
realidades de las regiones y los territorios colombianos, al tiempo que 
resalta la significancia de la interacción y la inclusión social. La visión 
del UNADMUN concibe el relacionamiento interno y externo como uno 
de los pilares del modelo. Un socio institucional clave para esto es el 
Observatorio Intersistémico Regional (OIR). En el UNADMUN pueden 
participar los distintos programas de la cadena formativa de la ECJP, 
la totalidad de las direcciones zonales y las Escuelas que encuentren 
sus PEE compatibles con el de la ECJP y se interesen por desplegar 
la agenda que propone el documento marco del UNADMUN que viene 
desarrollando el equipo de la ECJP. 

PROSPECTIVAS DEL MUN EN LA UNAD
Para lograr establecer el dispositivo institucional UNADMUN que se 
proyecta en esta ponencia, se debe considerar desplegar las siguien-
tes acciones: 

- Concertar una alianza, reunión o encuentro de intercambio de sabe-
res con otras universidades e instituciones educativas con experiencia 
en el desarrollo de MUN.

- Construir un aula virtual (laboratorio, simulador) para la modelación 
de organismos internacionales (enfoque tradicional, regional y temá-
tico). 

- Conformar un repositorio de casos a partir del trabajo de estudian-
tes semilleristas y docentes investigadores de la ECJP.

- Crear un manual para cada tipo de simulación que incluya un glosa-
rio de términos generales y específicos a cada modelo. 

- Elaborar guías, documentos, plantillas para cada tipo de simulación 
o modelo. 

- Configurar un sitio web anclado a la página de la ECJP en el que se 
recopilen las convocatorias, los manuales, los documentos y otros 
insumos y productos asociados con el MUN en la UNAD. 

- Aprovechar el canal de YouTube de la ECJP para crear recursos au-
diovisuales para la preparación de los participantes del MUN y para 
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registrar hitos de las simulaciones realizadas.

- Diseñar fondos de vídeo institucionales (ONU, OEA, ASEAN, UE, 
etc.) para simulaciones a través de Zoom o plataformas similares. 

- Realizar las votaciones de resoluciones y decisiones a través de 
Zoom en simulaciones e-learning. 

- Instaurar un Modelo Virtual de Simulación de Modelos de Organis-
mos Internacionales a nivel nacional que convoque participantes de 
todas las Escuelas y que se pueda desarrollar en encuentros zonales 
b-learning o presenciales; los participantes destacados podrían repre-
sentar a la UNAD en modelos y simulaciones de otras instituciones.

- Publicar un yearbook del MUN-UNAD que compile las experiencias 
y los aprendizajes anuales de la ECJP y la Universidad en la materia. 

- Proyectar un fondo o mecanismo de financiación propia, interna y/o 
externa, para garantizar la viabilidad y sostenibilidad financiera de las 
propuestas consignadas en el documento marco del UNADMUN.

DISCUSIÓN

UNADMUN Y EL METASISTEMA DE LA UNAD
La UNAD se ha concebido como un metasistema que se manifiesta 
en “la integración y replicación de todos los componentes del sistema 
universitario de manera uniforme, universal y técnica entre actores, 
unidades, conceptos y proyecciones” (Leal, 2021). El Rector de la 
UNAD, Jaime Leal Afanador (2021), en su libro Educación, virtualidad 
e innovación, explica que, para el desarrollo estratégico, sustantivo, 
táctico y operacional del metasistema unadista, se han configurado 
cuatro sistemas organizacionales: el sistema de alta política, el sis-
tema misional, el sistema funcional y el sistema operacional. UNAD-
MUN tiene un gran potencial de articulación con las metas y objetivos 
institucionales de los actores del sistema misional de la Universidad. 
Dicho de otro modo, el dispositivo institucional UNADMUN, una vez 
consolidado micro y macrocurricularmente en la ECJP puede fungir 
como eje articulador de los planes de acción de las vicerrectorías de 
la UNAD. Particularmente, este modelo podría constituirse en una pla-
taforma de apalancamiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) desde la Vicerrectoría de Inclusión Social para el Desarrollo Re-
gional y la Proyección Comunitaria (VIDER) y de la proyección nacio-
nal e internacional de la institución en línea con los macroproyectos 
y los programas impulsados desde la Vicerrectoría   de   Relaciones   
Intersistémicas   e   Internacionales (VINTER). 
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TECNOLOGÍAS EXPONENCIALES Y UNADMUN
Académicos, educadores y expertos de diversas áreas han coincidido 
en la estrecha relación que existe entre la educación y las tecnologías 
exponenciales (Llanga Cantuña, Vazco Silva, Aguas Díaz & Acosta 
Coba, 2021). La exponencialidad se refiere a la naturaleza propia de 
las tecnologías de la cuarta revolución industrial. En 1965, Gordon 
Moore, cofundador de Intel, proyectó que la informática se desarrolla-
ría de manera fehaciente y potencialmente en las siguientes décadas, 
tal como ha sucedido. Actualmente, esto se conoce como la “Ley de 
Moore”, que sugiere que el precio y la complejidad de las tecnologías 
viene disminuyendo de forma relevante, pero su capacidad y el nú-
mero de aplicaciones ha venido aumentado de forma exponencial. Al-
gunos ejemplos de tecnologías que se destacan por esta característi-
ca “exponencial” son: el internet de las cosas, la inteligencia artificial, 
machine learning, la nube, la realidad virtual, la impresión 3D, las 
energías renovables, entre otros. En el mediano y largo plazo, UNAD-
MUN puede aplicar y consolidar el uso de inteligencia artificial y reali-
dad virtual a sus escenarios modelados de simulación de organismos 
internacionales. Por ejemplo, en la gestión y actualización de casos 
de estudio o en la ambientación y mediación tecnológica de simula-
ciones multimodales. Para ello, la Universidad podría buscar el apoyo 
de expertos pedagógicos especializados en innovación y desarrollo 
tecnológico, como la empresa Books & Books, cuyos representantes 
asistieron a la II Convención Iberoamericana de Rectores y Líderes 
Académicos de Educación Superior a Distancia y Virtual que tuvo lu-
gar en la ciudad de Cartagena de Indias en septiembre de 2022.  

CONCLUSIONES
El Modelo de Naciones Unidas Unadista (UNADMUN) se sustenta en 
un amplio consenso académico respecto a las ventajas que los ejer-
cicios de simulación tienen sobre la formación de competencias dis-
ciplinares y profesionales en estudiantes universitarios. En la UNAD, 
este modelo se originó en la proyección de la ruta del componente 
práctico del programa en Ciencia Política y se ha venido ejecutando 
en su microcurrículo. Más allá de esto, el UNADMUN tiene el poten-
cial de expandirse a otros programas de pregrado y posgrado de la 
ECJP y la UNAD, cuyas intencionalidades formativas fundamentales 
sean el liderazgo político-social, la capacidad de negociación y toma 
de decisiones y el pensamiento crítico. Con el tiempo, el UNADMUN 
podría convertirse, además, en un actor del metasistema unadista, 
específicamente, en un dispositivo institucional orientado a ser un 
referente de simulación de organizaciones y foros internacionales en 
la modalidad abierta y a distancia a nivel nacional e internacional, 
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aprovechando las tecnologías exponenciales y facilitando una plata-
forma de engranaje que concatene e impulse las responsabilidades 
sustantivas de la Universidad. 
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RESUMEN
El programa de Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas 
(TRID), a partir de una serie de experiencias previas como el ajuste 
transitorio de las guías de laboratorio durante la contingencia sanita-
ria por COVID – 19 en el 2020, el pilotaje de un Examen Clínico Ob-
jetivo Estructurado (ECOE), y la Metodología de Evaluación Curricular 
(MEC) realizada durante el 2021, ha fundamentado la proyección de 
estratégicas didácticas que serán usadas en los cursos que hacen 
parte de la ruta del componente práctico, ya que son estos cursos los 
que preparan al estudiante para la práctica clínica real.  

A partir de los análisis de estas experiencias previas, el programa pro-
pone para el nuevo registro calificado una serie de estrategias didác-
ticas en simulación como oportunidad para la integración curricular, 
la redistribución de horas prácticas en los cursos metodológicos, y el 
aprendizaje significativo.  La estrategia didáctica más representativa 
serán los ECOE con uso de simulación, que se aplicarán en los cursos 
prerrequisitos de la práctica como base fundamental para el reconoci-
miento de competencias clínicas y como punto de partida para el alis-
tamiento y el refuerzo de habilidades para la práctica clínica In situ. 

Esta ponencia pretende entonces socializar la estrategia de ECOE si-
mulado de alta fidelidad.  

Palabras Clave

Preguntas de Examen, Rendimiento Académico, Simulación de Pa-
ciente, Simulación Clínica, Enseñanza Mediante Simulación de Alta 
Fidelidad, Exámenes Clínicos Objetivos Estructurados. 
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ABSTRACT
The Diagnostic Imaging Technology program, based on a series of 
previous experiences such as the transitory adjustment of the labo-
ratory guides during the health contingency by COVID - 19 in 2020, 
the piloting of an Objective Structured Clinical Examination (OSCE), 
and the Curricular Evaluation Methodology (CEM) carried out during 
2021, have provided the basis for the strategies that will be used in 
the courses of practical component route. These courses prepare the 
student for real clinical practice.

Based on the analysis of these previous experiences, the program 
proposes a series of didactic strategies in simulation as an opportu-
nity for curricular integration, redistribution of practical hours in the 
methodological courses, and meaningful learning. The most repre-
sentative didactic strategy will be the OSCE with the use of simula-
tion, which will be applied in the prerequisite courses of the practice 
as a fundamental basis for the recognition of clinical competencies 
and as a starting point for the enlistment and reinforcement of skills 
for clinical practice.

This paper then aims to socialize the high-fidelity simulated OSCE 
strategy.

Keywords

Examination Questions, Academic Performance, Patient Simulation, 
Clinical Simulation, High Fidelity Simulation Training, Objective Struc-
tured Clinical Examination.

DESARROLLO DE LA PONENCIA

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA PEDAGÓGICA 
INNOVADORA 
En sintonía con lo referido por Amaya (2011), la práctica simulada 
en salud favorece el aprendizaje significativo del estudiante dado que 
utiliza conceptos preconcebidos en la experiencia de la simulación, 
permitiendo integrar conocimientos nuevos a partir de los resultados 
obtenidos que luego del ejercicio simulado son jerarquizados, orga-
nizados y reproducidos. Este proceso de pensamiento permite al es-
tudiante una reflexión que determina los resultados de un proceso, 
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favoreciendo la retroalimentación continua y optimizando así, el pro-
ceso de aprendizaje. 

Los antecedentes de acercamiento a la experiencia en simulación para 
el programa de Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas de 
la ECISA, tuvo un primer momento durante el ajuste didáctico de las 
guías transitorias para los laboratorios de los cursos metodológicos 
del programa, en respuesta a la contingencia sanitaria por COVID – 
19 durante el 2020. Una segunda experiencia fue el Examen Clínico 
Estructurado (ECOE) diseñado para el curso de práctica clínica III, 
con el fin de garantizar la finalización del plan de prácticas de un gru-
po de estudiantes que durante el 2020 suspendieron sus rotaciones 
de práctica por pandemia. La aplicación de ese primer ECOE en 2020 
evidenció que el uso de los simuladores en modo guiado favorece el 
alcance de los resultados de aprendizaje propuestos, en un porcen-
taje que oscila entre el 87 y 100%, del mismo modo, los estudiantes 
participantes de ese pilotaje resaltaron la importancia de la retroali-
mentación inmediata que ofrece el simulador para el reconocimiento 
de los errores incurridos durante el procedimiento. Otro punto a favor 
del uso de los simuladores resaltado por ese grupo de estudiantes del 
ECOE piloto, fue la suficiente  oportunidad de manipulación del equipo 
sin riesgo clínico o de daño del equipo, observación que fue de gran 
aporte dado que en algunas ocasiones los escenarios restringen el 
uso de los equipos de alta tecnología para evitar daños que acarrean 
altos costos a las entidades clínicas, de modo que los simuladores 
fueron una experiencia significativa para el acercamiento y la mani-
pulación de estos equipos. 

Una tercera experiencia fue la aplicación de la Metodología de Evalua-
ción Curricular (MEC) durante el 2021, el análisis curricular derivado 
de este proceso permitió al programa pensar en el fortalecimiento de 
las estrategias didácticas de los cursos metodológicos que son prerre-
quisitos directos para los cursos de práctica clínica. Esta propuesta de 
ajuste curricular considera la redistribución de horas prácticas que se-
rán apoyadas con simuladores y fortalece la alienación e integración 
curricular para el plan de prácticas formativas. Estos ajustes fueron 
considerados para la propuesta curricular del nuevo plan de estudios 
del programa para la renovación del registro calificado que empe-
zará a regir a partir del 2024. Dentro de los ajustes proyectados se 
encuentra el aumento de las horas prácticas de algunos laboratorios 
en un 50% y se beneficiará el 33% de los cursos metodológicos del 
programa. 

Si bien estos ajustes se proyectan para el nuevo registro calificado, 
el programa iniciará un plan piloto de innovación que considera a los 
cursos del plan de estudios vigente, este plan de innovación está fun-
damentado en las experiencias previas que ya fueron mencionadas. 
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Dentro de estas estrategias didácticas con simulación se proponen los 
ECOE, que serán aplicados a partir del 2023 y que proponen el for-
talecimiento de los objetivos de aprendizaje para los cursos de Ima-
genología Convencional, Imagenología Especial y Alta tecnología en 
Imágenes Diagnósticas; cursos prerrequisito para la práctica clínica I, 
II y III respectivamente. Estos ECOE son la base para la evaluación 
del aprendizaje y aportan una evidencia procedimental relacionada 
con las competencias del “hacer” y del “saber hacer”, a su vez serán 
insumo para asegurar el logro del perfil de egreso , considerando que, 
dentro de un modelo de educación a distancia es importante generar 
estrategias innovadoras que garanticen la adquisición de conocimien-
tos y competencias prácticas necesarias para asumir la responsabi-
lidad progresiva dentro del modelo de delegación de las prácticas In 
situ.  

En sintonía con las estrategias para el desarrollo de habilidades con 
simulación clínica de alta fidelidad en salud, el programa de Tecnolo-
gía en Radiología e imágenes Diagnósticas busca con los ECOE el for-
talecimiento del criterio radiológico a partir de la secuencia de apren-
dizaje considerada por Martínez & Matus (2015) para el desarrollo 
del juicio clínico, siendo estas fases las de “darse cuenta, interpretar, 
responder y reflexionar”. Este proceso según los autores se hace más 
evidente mediante el uso de simuladores de alta fidelidad entendida 
como el grado de realismo del simulador. Para el caso del progra-
ma de TRID los simuladores VRDI- CT Y VRDI- MRi cumplen con los 
estándares de fidelidad dado que recrean de manera fidedigna los 
procesos requeridos para la realización de estudios en Tomografía y 
Resonancia Magnética. 

Por otra parte, estos ECOE requieren de la introducción de trabajos 
con pacientes estandarizados (PSE), lo cual permite desarrollar eva-
luaciones formativas -y objetivas- en el contexto de la aplicación de 
un ECOE. Es así que, los trabajos con PSE permiten trascender la in-
terpretación de roles (casos clínicos reales) e incluyen la retroalimen-
tación y la evaluación en tiempo real del desempeño de los estudian-
tes. Es importante mencionar que la planificación de los ECOE para el 
caso del programa TRID requiere de un trabajo dirigido e interactivo 
que considere estándares de buenas prácticas radiológicas debido a 
que, en este tipo de exámenes, el estudiante debe demostrar sus 
competencias en múltiples estaciones acotadas y consecutivas -que 
incluyen atención de PSE, razonamiento clínico, realización de proce-
dimientos y preguntas respecto de situaciones prácticas-.

Por otra parte, y según Ticse R. (2017), los ECOE son recomendados 
por  los sistemas de acreditación internacional como el Royal College 
of Physicians of Canada que elaboró los estándares CanMEDS (Ca-
nadian Medical Education Directives for Specialist)  y también por el 
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Comité de acreditación de los programas de postgrado de los Estados 
Unidos de América, Accreditation Council for Graduate Medical Educa-
tion (ACGME), como una opción que evalúa el aprendizaje en ciencias 
de la salud que se aplica escenarios de simulación clínica validados y 
permiten una evaluación formativa y sumativa en los programas de 
formación. 

Teniendo en cuenta el sustento y recomendación de los ECOE así 
como las fases para el desarrollo del juicio clínico (criterio radioló-
gico), y las consideraciones para el diseño de un ECOE en TRID, se 
propone la siguiente ruta metodológica:  

Ruta metodológica para el desarrollo de un ECOE apoyado con 
simulación de alta fidelidad. 

Imagen 1: Fases para el desarrollo de un ECOE.

(Fuente: El autor.)

Como se ha mencionado con anterioridad, la proyección de esta ruta 
metodológica para el desarrollo de un ECOE se ha fundamentado con 
experiencias previas de ajustes curriculares durante el 2020 y 2021, 
es decir que el programa a la fecha ha realizado avances en la fase 
1 descrita en la Imagen, y que corresponden a  acciones centradas 
en pilotajes, trabajo de las redes de curso para el ajuste de guías de 
laboratorio de los cursos del componente práctico del programa y 
actualmente se lleva a cabo un proceso de capacitación de docentes 
para el uso de los simuladores. 

Para el 2023 se proyecta iniciar la fase 2, que corresponde a la aplica-
ción de ECOE con simulación. Esta fase comprende dos momentos, el 
primero denominado briefing entendido como el momento en el cual 
el estudiante reconoce el simulador y le es socializada la información 
clave para dar inicio al desarrollo del caso propuesto. Este momento 
guarda relación con la fase del criterio radiológico de “Darse cuenta”. 
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Y seguidamente un momento que se considera aplicación del ECOE, el 
cual evaluará las siguientes esferas: la técnica radiológica, el enfoque 
diagnóstico, las habilidades comunicativas y finalmente la calidad de 
la imagen. 

Finalmente, en la fase 3 se propone un momento de Diebriefing en-
tendido como un espacio para la auto reflexión en el cual el estu-
diante reconoce de manera autónoma las fortalezas y debilidades del 
proceso sin necesidad de requerir de una retroalimentación directa 
por parte del docente, esperando que el estudiante genere procesos 
metacognitivos para la autogestión del aprendizaje.

Esta ruta metodológica para el diseño de un ECOE da paso a la estruc-
tura microcurricular de los ECOE para el programa TRID. 

Como se describe a continuación: 

El ECOE en la ruta curricular del programa

Para la planificación microcurricular de los ECOE simulados en el pro-
grama de Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas, se inclu-
yen los contenidos teóricos y del saber hacer de los siguientes cursos 
disciplinares específicos del programa:

Imagen 2: Cursos metodológicos pre-requisito para las prácticas for-
mativas. (Fuente: El autor.)

A partir del análisis microcurricular realizado por las redes de estos 
tres cursos, los ECOE forman parte de la actividad evaluativa final y 
son insumo para la organización del plan de delegación progresiva 
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que realiza el docente supervisor de la práctica clínica quien conoce y 
recibe los resultados obtenidos en los ECOE de cada uno de los estu-
diantes que ingresa a la práctica in situ. 

Actualmente la estructura curricular de los cursos de práctica clínica 
permite la evaluación de las competencias que debe desarrollar el 
estudiante durante la rotación en el escenario clínico, de modo que 
los ECOE platean la valoración de estas mismas habilidades como se 
muestra en la siguiente imagen: 

Imagen 3: habilidades a evaluar en la ECOE. (Fuente: El autor.)

Las habilidades relacionadas en la Imagen 3, se encuentran inmersas 
en tres competencias genéricas que se integran con las competencias 
de los cursos de práctica clínica y las cuales se evaluaran como se 
describe en la imagen 4. 
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Imagen 4: Estructura de Evaluación Tipo ECOE. (Fuente: El autor.)

Una vez se ha definido el momento para la aplicación del ECOE y se 
ha determinado la relación de puntajes versus las competencias ha 
considerar, es indispensable el paso a paso durante la presentación 
de la evaluación. Pasos definidos por Ticse R. (2017), de la siguiente 
forma: 

Presentación de casos orientados por diebrifing bajo la metodología 
TALK: 

Paso 1: Target. Objetivo.  ¿Qué discutiremos para mejorar la aten-
ción al paciente? Comparte tu perspectiva.

Paso 2: Analysis. Análisis. Explore su objetivo acordado, si corres-
ponde considere: Lo que ayudó o lo obstaculizó.  ¿Comunicación/
toma de decisiones/conciencia situacional? ¿Cómo podemos repetir 
actuaciones exitosas o mejorar?

Paso 3: Learning Points. Puntos de aprendizaje

¿Qué puede aprender el equipo de la experiencia?

Paso 4: Key Actions. Acciones clave.

¿Qué podemos hacer para mejorar y mantener la seguridad del pa-
ciente? ¿Quién asumirá la responsabilidad de las acciones? ¿Quién 
hará el seguimiento?.

Por otra parte, la logística en la preparación de los exámenes y las 
estaciones simuladas implica:
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La participación de docentes expertos en contenido para desarrollo 
de casos auténticos, de acuerdo con el programa de rotaciones en 
prácticas clínicas.

Diseño de las estaciones simuladas. 

Selección y desarrollo de los instrumentos de evaluación.

Entrenamiento de evaluadores y PSE.

 
Al finalizar el ejercicio los estudiantes deben demostrar competencias 
en tareas clínicas de la vida real. Los resultados obtenidos respalda-
rían la suposición generalizada de que el briefing es un componente 
importante de la simulación y estos ECOES y serán a su vez la prueba 
Objetiva abierta del curso prerrequisito a la práctica y el pretest de 
base para el inicio del curso de práctica integrando curricularmente 
todo el sistema de evaluación para el plan de prácticas formativas del 
programa. 

VALORACIÓN DE IMPACTOS DESDE LOS EJES 
TEMÁTICOS: 
- La Metodología de Evaluación Curricular (MEC) favoreció la proyec-
ción de ajustes en las estrategias didácticas para el 33% de los cursos 
del programa, en el nuevo plan de estudios propuesto. Buscando la 
reestructuración de horas prácticas y el fortalecimiento del aprendi-
zaje significativo a partir de la práctica simulada. 

- El desarrollo de actividades evaluativas como el ECOE con simula-
ción de alta fidelidad permite un aprendizaje con mínimo riesgo en la 
seguridad del paciente y con mínimo riesgo de daño de equipos de 
alto costo. 

- El diseño metodológico de la ECOE favorece la integración curricular 
para todos los cursos relacionados con el plan de prácticas formativas 
del programa, aportando procesos innovadores en el desarrollo curri-
cular clásico de la educación en salud. 
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RESUMEN
En este documento encontraremos los aspectos generales de como se 
ha construido curricularmente el programa de música de la UNAD y 
su puesta en escena desde el año 2017 con la obtención de su regis-
tro calificado con base en las condiciones del Ministerio de Educación 
Nacional; se dará a conocer la estructura curricular en torno a proble-
mas y por redes académicas.   

A partir de ese ejercicio contextualizante y dentro de los parámetros 
del documento maestro de condiciones de calidad con fines de obten-
ción de registro calificado y los documentos de lineamientos y regla-
mento del componente práctico del programa de música, se reflexio-
na a partir del ejercicio del curso Técnicas básicas de Interpretación 
Instrumental del núcleo problémico número uno (1) y dentro de la red 
de instrumentos, a cerca de la construcción de material didáctico y 
pedagógico que acompaña los procesos formativos de los estudiantes 
con el fin de potencializar las habilidades propias del musico que le 
permitirán no solamente el ejercicio práctico; además el apoyo que le 
permita ser un musico enfocado a la creación de obra desde la pro-
ducción musical y/o la composición y arreglos.
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Palabras clave

Clase on line, didáctica, guitarra acústica, método de curso, página 
web, innovación.

ABSTRACT 
In this document we will find the general aspects of how the UNAD 
music program has been built curricularly and its staging since 2017 
with the obtaining of its qualified registration based on the conditions 
of the Ministry of National Education; the curricular structure around 
problems and through academic networks will be announced.

From this contextualizing exercise and within the parameters of the 
master document of quality conditions for the purpose of obtaining 
qualified registration and the guidelines and regulation documents of 
the practical component of the music program, reflection is made from 
the Basic Techniques course exercise of Instrumental Interpretation 
of the problematic nucleus number one (1) and within the network of 
instruments, about the construction of didactic and pedagogical ma-
terial that accompanies the formative processes of the students in or-
der to potentiate the musician’s own skills that will allow him not only 
the practical exercise; In addition, the support that allows him to be 
a musician focused on the creation of work from musical production 
and/or composition and arrangements.

Key words

Online class, didactics, acoustic guitar, course method, website, inno-
vation.

DESARROLLO DE LA PONENCIA
En primer lugar, es importante considerar que el programa de Música 
está adscrito a la Escuela de Ciencias Sociales Artes y Humanidades 
(ECSAH), de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia -UNAD, a 
partir del diseño de este con base a la resolución 07862 de 20 de abril 
de 2017 ha contemplado en su estructura curricular la ruta para el 
ejercicio práctico con el fin de favorecer la construcción de competen-
cias y habilidades propias de la disciplina musical.

El programa de Música desde de su diseño curricular articulado en 
torno a problemas y por competencias, a su vez organizado desde el 
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sistema de créditos académicos; define cuatro núcleos problémicos, 
los cuales están conformados por las diferentes redes académicas, 
a su vez contienen los diferentes cursos pertenecientes a la ruta del 
componente práctico del programa de música. 

Núcleo problémico N°1: Pensamiento, simbología y sintaxis musical, 
núcleo problémico N°2: Teoría musical aplicada a la creación, núcleo 
problémico N°3: Tecnología, producción y creación; y Núcleo problé-
mico N°4: Práctica musical y contextos.

Dentro de esta estructura y a interior del núcleo problémico número 
uno (1) emerge una pregunta problematizadora que dice textualmen-
te ¿Cuáles deben ser las capacidades psicomotrices, de lectoescritura 
y dominio de interfaces instrumentales necesarias para el ejercicio de 
la profesión del músico, dentro de un contexto nacional e internacio-
nal, de igual manera susceptibles de ser desarrolladas en un progra-
ma de formación virtual?

En respuesta a ello, se ha consolidado una serie de cursos que cum-
plen esta premisa dentro de la estructura curricular del programa 
de música, este núcleo problémico uno (1) presenta dos redes, una 
denominada red de formación gramatical y auditiva, y la otra deno-
minada red de instrumentos, al interior de esta red y para para efec-
tos de este ejercicio académico, se presenta la forma como opera el 
curso técnicas básicas de interpretación instrumental identificado con 
el código 410010, la operatividad enfocada a los principios fundantes 
del PAP solidario cumpliendo con las innovaciones metodológicas y 
didácticas, con la utilización de las tecnologías de la información y de 
las comunicaciones, con el fin de fomentar y acompañar el aprendiza-
je autónomo, generador de cultura y espíritu emprendedor que, en el 
marco de la sociedad global (UNAD, 2019).

En la relación con lo anterior el reglamento del componente práctico 
del programa de músico en su capítulo III plantea el Componente 
Práctico, forma parte de la construcción curricular del programa y 
agrupa estrategias pedagógicas y didácticas, planificadas y organiza-
das, como escenario integrador del saber y el hacer en multicontex-
tos, desde la reflexión, conceptualización, investigación y experimen-
tación, en espacios físicos o mediados por tecnologías de información, 
para el desarrollo del aprendizaje autónomo, significativo y colabora-
tivo, con el propósito de adquirir, generar y fortalecer competencias 
disciplinares y profesionales en el estudiante.  

Es por ello por lo que curso Técnicas Básicas de Interpretación Instru-
mental con código 410010, hace parte de la red de cursos del com-
ponente práctico del programa de música y plantea en el syllabus o 
contenido analítico que hace parte del campo de formación disciplinar 
específico y se ubica dentro del componente de formación instru-
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mental y hace parte del núcleo problémico denominado pensamiento, 
simbología y sintaxis musical. 

Este syllabus o contenido analítico, describe que la formación ins-
trumental se establece como complemento a su proceso disciplinar, 
teniendo en cuenta que esta facilita la relación entre músicos y brinda 
herramientas para la aplicación y compresión de los fenómenos teóri-
cos desarrollados en otros cursos. 

El curso está orientado a la guitarra acústica; busca la aprehensión de 
los principios técnicos y mecánicos necesarios para una interpretación 
del instrumento propios de los principios de la formación complemen-
taria en la formación profesional como maestro en música.

Dentro de los referentes históricos del curso, se diseña en el segundo 
semestre del año 2017 por el docente Mauricio Mosquera Samper y su 
última actualización en el mes de marzo del año 2022 por el mismo 
docente. Ha tenido cambios considerables con base a los ejercicios 
de retroalimentación de la red de cursos, ejercicios de evaluación del 
aprendizaje y autoevaluación del programa de música.  

El curso es de tipología metodológica, es de 3 créditos, está dividido 
en tres unidades y ha sido diseñado para ejecutarse en 16 semanas. 
La primera unidad denominada Técnicas para desarrollo melódico y 
rítmico y está orientada al desarrollo de habilidades motoras de mano 
derecha e izquierda, que permitan el abordaje de la interpretación de 
ejercicios, escalas, estudios y piezas musicales propias de la guitarra. 
La segunda unidad titulada Armonía aplicada tiene la visión de usar 
estructuras armónicas tanto mayores, menores y mayores dominante 
7 y su uso en progresiones para acompañamiento. 

La tercera unidad titulada Desarrollo interpretativo busca aplicar ha-
bilidades propias del músico en la guitarra, el cual interpretará frag-
mentos musicales en el cual se evidencie aplicación de la técnica, 
independencia de las dos manos, desarrollo melódico, rítmico y ar-
mónico. 

Como referente institucional (Abadía, 2021) artículo 72 del acuerdo 
029 de 2020, plantea que el componente práctico forma parte de 
la construcción curricular del programa y agrupa estrategias peda-
gógicas y didácticas, planificadas y organizadas, como escenario in-
tegrador del saber y el hacer en multicontextos, desde la reflexión, 
conceptualización, investigación y experimentación, en espacios físi-
cos, remotos o mediados por tecnologías de información, para el de-
sarrollo del aprendizaje autónomo, significativo y colaborativo, con el 
propósito de adquirir, generar y fortalecer competencias disciplinares 
y profesionales en el estudiante.

Es por ello por lo que las diferentes estrategias pedagógicas y didác-
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ticas implementadas en el curso de técnicas básicas de interpretación 
instrumental se estructuran de la siguiente manera:

PÁGINA WEB
Hay que tener en cuenta que hoy en día en la sociedad del conoci-
miento, los recursos digitales son relevantes para despertar en los 
usuarios una atención dirigida y motivadora, no para reemplazar el 
texto que definitivamente estará inmerso en varios espacios y plata-
formas digitales. 

Es por ello por lo que se creó esta pagina web con el fin de complemen-
tar recursos diferentes a los ya establecidos y que son de rigurosidad 
a los lineamientos tecnopedagógicos V 5.0 tales como la presentación 
del curso, objeto virtual de aprendizaje, objeto virtual de información, 
guías de actividades, rúbrica de evaluación, los diferentes foros, aten-
ción a Skype, el syllabus y el contenido de las unidades. 

En esta página se encuentra una ventana de inicio con el método del 
curso y la distribución de cada una de las fases, al dar clic en cada 
fase, se encuentra la descripción y videos de diversos ejercicios que 
son complemento a la actividad a desarrollar, generalmente no está 
enfocado directamente al ejercicio concreto a realizar, sino a metodo-
logía de estudio requerida para el abordaje instrumental.  

Página de inicio página web del curso. Mosquera 2021



843

Enlace de la página web del curso: 

https://tecnicasinstrument.wixsite.com/guitarr

MÉTODO DEL CURSO
El diseño de un método para guitarra acústica requiere de todo un 
desarrollo didáctico dirigido a la enseñanza instrumental que conlleva 
un referente histórico, generalidades del instrumento, partes, afina-
ción, postura, digitación, ejercicios, repertorio, entre otros. Aunque 
existen otros métodos para guitarra creados a lo largo de la historia 
tal como el de Dionisio Aguado en 1843, Silvius Leopold Weiss, Fer-
nando Sor, Joaquín Rodrigo, Leo Brouwer, entre otros, se percibe que 
están dirigidos para estudiantes que tengan conocimiento de notación 
y teoría musical, adicional a ello no están dirigidos al desarrollo en 
entornos virtuales de aprendizaje. 

El término método presenta en el ámbito de la historia de la enseñan-
za musical, connotaciones precisas que se relacionan sobre todo con 
la enseñanza instrumental y del solfeo, incluso desde tiempos anti-
guos, que nos llevan a entender el método como un manual, es decir 
un texto monográfico que tiene como meta facilitar el aprendizaje de 
una determinada materia, en el ámbito musical, mediante ejercicios 
ordenados según lo que el autor considera una dificultad que va en 
aumento. En resumen, un método se puede describir como un texto 
que contiene ejercicios, reflexiones, textos, consejos para la concep-
tualización de la enseñanza-aprendizaje de un instrumento musical.

Desde esta misma lógica se creó este método para guitarra entre los 
años 2019 y 2020 a partir de un proyecto PIE denominado “Diseño 
de una propuesta didáctica a partir de metodologías orientadas a la 
formación musical con uso de las tecnologías para el método del cur-
so Técnicas Básicas de Interpretación Instrumental del Programa de 
Música de la UNAD”. Posterior a esta fecha, se han realizado algu-
nas actualizaciones que han permitido articularse a los contenidos del 
curso y a las fases propuestas para su pleno desarrollo, este método 
el cual es un documento didáctico y pedagógico que brinda la contex-
tualización del instrumento y su aplicación en el pentagrama, modelo 
de la teoría de los colores implementado por la Maestra Chilena Estela 
Cabezas, se encuentra también la historia del instrumento, antece-
dentes, partes, afinación, postura corporal, ejercicios de digitación, 
relajación, teoría aplicada, técnica, mapas de acordes, modelos de 
escalas, obras preliminares, melotipos de estudio, patrones rítmicos 
y obras sencillas para guitarra solista tipo chord melody. 
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Método del curso 410010. Mosquera y Lozada (2020).

Enlace directo al método del curso:

https://drive.google.com/file/d/1GOPgamc98UdhTQbKJqtFlkRl2B-
s6oULG/view?usp=share_link

CLASES ON LINE
En educación virtual se hace necesario los encuentros sincrónicos con 
los estudiantes, estas clases on line tiene la finalidad de generar un 
ambiente estrictamente musical enfocado a los aspectos interpreta-
tivos en la guitarra, se da una clase focalizada frente a las temáticas 
del curso y se hacen ejercicios repetitivos con el fin que el estudiante 
logre comprender de una manera didáctica un abordaje sencillo en el 
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instrumento y sensibilizar que los resultados de aprendizaje se dan 
haciendo ensayos permanentes y con base al modelo de la univer-
sidad frente al aprendizaje autónomo, para el curso se requiere un 
trabajo individual mínimo de seis (6) horas semanales. Este espacio 
da mucho resultado porque se pretende tener una postura diferente 
al formalismo de una web conference, se parte desde las intenciones 
formativas del curso y a las motivaciones específicas de los estudian-
tes. 

Clase on line. Curso 410010
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RESUMEN
En el proceso de transformación tecnológica permanente en la UNAD, 
para la formación de psicólogos en formación desde el curso meto-
dológico de Acción psicosocial y en la comunidad, con el medio de la 
herramienta Simulador Psysim v2.0, permite integrar diferentes as-
pectos que forman parte del proceso de autogestión y aprendizaje no 
sólo desde las nuevas tecnologías, sino también de la responsabilidad 
desde una realidad metodológica que integra la forma de potencializar 
estas tecnologías y a su vez desde el concepto del aprendizaje activo 
que se da en la formación en una realidad simulada comprendiendo la 
realidad desde nuevas competencias y actuaciones en el saber hacer 
para el desarrollo de un trabajo in-situ posteriormente.

Palabras claves

Cambio tecnológico, Comportamiento de innovación, Comunicación 
interactiva, Metadatos, Metodológico, Métodos de enseñanza

ABSTRACT
In the process of permanent technological transformation in the 
UNAD, for the training of psychologists in training from the methodo-
logical course of Psychosocial Action and in the community, with the 
means of the tool Simulator Psysim v2.0, allows to integrate different 
aspects that are part of the process of self-management and learning 
not only from new technologies,  but also of responsibility from a me-
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thodological reality that integrates the way of potentiating these te-
chnologies and in turn from the concept of active learning that occurs 
in training in a simulated reality understanding reality from new skills 
and actions in the know-how for the development of a work in-situ 
later.

Key words

Technological change, Methodology, Interactive communication, Ca-
taloguing, Innovation behaviour, Teaching methods

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA PEDAGÓGICA 
INNOVADORA
Las posibilidades que se dan desde las tecnologías de la información 
y la comunicación ofrecen a nivel académico procesos de cambio y 
transformación que permiten considerar las necesidades de la ense-
ñanza y la apropiación en el aprendizaje desde una cultura tecnoló-
gica y digital.

En ese sentido, la UNAD es un referente permanente de dichos pro-
cesos, que ha estado a la vanguardia para que las necesidades aca-
démicas para una innovación asociada no sólo a los currículos, sino 
también a la realidad social en contexto permitiendo con ello apropiar 
nuevos conocimientos en multicontextos. Desde esta perspectiva, las 
innovaciones tecnológicas en los procesos de globalización amplían 
las expectativas para las posibilidades ilimitadas, comprendiendo la 
dinámica en la contemporaneidad de los avances de la ciencia (Bone-
tti, 2013).

Desde el curso Acción psicosocial y en la comunidad en el programa 
de Psicología, de tipología metodológica, donde se integra la teoría y 
la práctica, con la apropiación del Simulador Psysim v2.0 se ha logra-
do evidenciar los avances ya que le permite al estudiante encontrar 
en un escenario simulado, con una realidad construida a partir de me-
tadatos que integran una fuente de información desde problemáticas, 
para que partir de dicha herramienta pueda reconocer el contexto, 
identificar los objetivos y a su vez la capacidad de gestión y conoci-
mientos en un sistema. 

NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA LA TRANSFOR-
MACIÓN
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El impacto de las tecnologías de la información y comunicación está 
transformando el entorno evaluativo (Elousa, 2022) y con ello las me-
diaciones que se dan para los procesos académicos que impactan y a 
su vez impulsan el aprendizaje autónomo incorporando herramientas 
digitales como lo es el caso del curso académico metodológico.

En ese sentido es importante igualmente abordar el marco de la polí-
tica y normatividad donde se enmarca este proceso de gestión insti-
tucional, dentro de los que se destacan: 

Ley 1090 de 2006 que reglamenta el ejercicio de la profesión de Psi-
cología, se dicta el Código Deontológico y Bioético y otras disposi-
ciones, presentando el marco normativo base para el ejercicio de la 
psicología. Ley 1616 de 2013 de Salud Mental, cuyo objeto es garan-
tizar el ejercicio pleno del Derecho a la Salud Mental de la población 
colombiana (…) de conformidad con lo preceptuado en el artículo 49 
de la Constitución.

Acuerdo 029 de 2020 por el cual se adopta el Estatuto Académico de 
la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Acuerdo No. 006 del 26 
de agosto de 2008 que regula el Estatuto de Propiedad Intelectual 
siendo en este caso específico con relación al acceso y uso al Simu-
lador Psysim v2.0, con fines académicos, propiedad exclusiva de la 
Universidad Nacional Abierta y a Distancia. 

En coherencia con esta política y atendiendo a las necesidades frente 
a los medios y las mediaciones, que permitan potencializar las tec-
nologías a nivel institucional, para la UNAD: Las tecnologías -ahora 
virtuales-, pero por sobre todo por su posibilidad de dar respuesta 
efectiva a las necesidades de aprendizaje de la sociedad actual, la 
educación virtual y a distancia llegó para instalarse definitivamente 
en el devenir de nuestra sociedad global (Leal, 2021)

Estos avances significativos y permanentes promueven la formación 
integral que permiten aumentar la capacidad de gestión frente al re-
conocimiento, autonomía y responsabilidad, así como las capacidades 
aplicadas que el estudiante encuentra en el desarrollo del curso para 
el cumplimiento de los resultados de aprendizaje y las competencias 
transversales, en ese sentido, el trascender en el conocimiento a par-
tir de herramientas integradas y los fines específicos de la estrategia 
pedagógica.  

UNA REALIDAD METODOLÓGICA DESDE LA 
RESPONSABILIDAD
La relación entre práctica y teoría en su aplicación en las diversas 
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áreas y en los más variados sectores de la sociedad (Araujo, Rodri-
gues, Gonçalves, 2017) Se enmarca en este sentido que la cultura 
digital ha de permitir un estado constante de dinamismo a través 
de la interactividad y la participación efectiva en la consideración de 
las tecnologías como procesos de enseñanza y aprendizaje como un 
espacio de formación continua que corresponde inicialmente la inten-
cionalidad de la gestión social del conocimiento.

Las metodologías adecuadas a las demandas específicas introducen 
un sentido de abordaje experimentador en un contexto comunitario 
en este caso, en la medida de ampliar su influencia en una nueva 
mirada de conocer el campo profesional como un escenario de acción 
psicosocial contextualizada. 

Desde esta perspectiva el uso de simulador permite en el estudiante 
poder identificar en la comunidad cómo los contextos pueden interfe-
rir positivamente o no a una construcción de desarrollo comunitario y 
relaciones interpersonales para la búsqueda de bienestar y contribuir 
así la comunidad en los procesos de autogestión, siendo este un paso 
inicial al desarrollo de trabajo in-situ.

Debido a la alternativa para hacer frente a las incertidumbres del 
mundo contemporáneo ha presentado avances debido a la aplicación 
práctica en los procesos de acercamiento a la comunidad pueden per-
mitir el reconocimiento los aspectos que intervienen en la misma, sus 
recursos y a su vez sus necesidades más sentidas. Este levantamien-
to de información desde los metadatos amplía en el estudiante reco-
nocer sus fortalezas como también sus necesidades frente al hacer, al 
desarrollar los casos que encuentra en el simulador ya que está orien-
tado hacia unos objetivos específicos que se plantean en desarrollo de 
los multivariados contextos y situaciones que pueda encontrar. 

Una concepción de un campo nivel psicológico capaz de realizar la 
realidad críticamente, buscando la integración entre teoría, práctica 
y compromiso con la transformación y la consiguiente afirmación de 
una praxis de la comunidad, de lo común, que se hace con el encuen-
tro entre diferencias (Oberg, 2018) El estudiante de la UNAD median-
te el curso Acción psicosocial y en la comunidad como se indica en el 
estatuto académico, desarrolla su formación mediante interacciones 
que suceden en múltiples contextos.

Se complementa entonces cómo desde las categorías utilizadas como 
referencia para la praxis del psicólogo comprenden el desarrollo del 
empoderamiento de los sujetos en relación con sus contextos de vida, 
es decir, a la comunidad. (Silveira, Diaz, 2016) allí el rol que se cumple 
es ser mediador y facilitador de los procesos comunitarios, atendien-
do las necesidades y oportunidades desde una reflexión disciplinar y 
teórica. El psicólogo por medio de la acción psicosocial promueve el 
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desarrollo actuando directamente con la comunidad participando de 
los sujetos de la construcción de una autonomía y conciencia crítica 
dentro de su comunidad.

El fomentar la participación de la comunidad promueve procesos que 
representan la necesidad de reconocer las complejidades y dinámicas 
de una relación que se fortalece para alcanzar su transformación y 
desde dimensiones y conceptos positivos en la organización y gestión 
de recursos colectivos.

Al integrar problemas reales en las herramientas tecnológicas, se es 
posible establecer un desarrollo en el aprendizaje en los estudian-
tes, de estar forma la actividad concreta lleva a impulsar la teoría 
y la práctica en un curso metodológico, que es fundamental para la 
formación desde una actuación y postura crítica en la capacidad de 
comprender con ello el alcance de una condición real dada a partir de 
un ejercicio de simular un hecho y contexto definido.

APRENDIZAJE ACTIVO EN LA FORMACIÓN
Se puede decir que el aprendizaje activo implica actitud y capacidad 
mental del estudiante para buscar, procesar, comprender, pensar, ela-
bora y anuncia, de forma personalizada, lo que ha aprendido (Ferra-
rini, Saheb, Lupion, 2019).

Es esa prospectiva de visión innovadora lo que permite evidenciar 
cómo los avances tecnológicos se articulan a los procesos de calidad 
en la formación profesional a partir del currículo en el programa de 
psicología que se enmarca igualmente desde la ruta del componente 
práctico al igual que los contenidos que integra igualmente medios y 
mediaciones para el logro de los resultados de aprendizaje del curso.

Siguiendo con el aporte de Ferrarini, Saheb, Lupion (2019) meto-
dologías activas, implica necesariamente poner el aprendizaje como 
centro del proceso, en el que los estudiantes se movilizan, interna y 
externamente, para producir conocimiento.

Los procesos de globalización integra diferentes perspectivas que se 
articulan en la forma significativa del mundo y vivir colectivamen-
te, así como la relación psicología y comunidad que trasciende otras 
perspectivas y realidades psicosociales. La tecnociencia ha revolucio-
nado de manera tajante la vida de los seres humanos; las disciplinas 
y áreas del conocimiento tal como las conocíamos han debido adap-
tarse a los nuevos desafíos presentados por el desarrollo de nuevos 
métodos y procesos tecnológicos (Rivera, Sanchez, 2016).

Estos medios de aprendizaje son significativos por lo que responden a 
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transformar el conocimiento desde un sentido y significado de desa-
rrollo en la comunicación y habilidades de transferencia tanto en los 
resultados como en el fortalecimiento de competencias consistente en 
el logro de los propósitos formativos.

MÁS ALLÁ DE UNA REALIDAD SIMULADA
La pluralidad de los saberes en los procesos de acción psicosocial re-
presenta redefinir las interacciones en la forma en la que se aprende y 
se desaprende constantemente, ya que es a partir del reconocimiento 
del contexto que se permitirá construir progresivamente procesos de 
construcción y resignificación en las relaciones empoderadas a nivel 
comunitario.

La psicología se destaca como uno de los campos del conocimiento 
humano que puede contribuir a sustantivamente en la comprensión 
y transmisión del fenómeno educativo (de Cássia, Marx, 2016) pues 
la mirada crítica se integra al potencial creativo, aprender a conocer, 
aprender a ser, son en gran medida indisociables (Casteleins, 2002)

Las transformaciones que se dan en la nueva forma de ver y enten-
der el mundo permiten comprender que las instituciones igualmente 
se redimensionan en sus objetivos para acompañar los cambios y de 
esta forma poder adaptarse a las realidades del futuro, es decir, nue-
vas tecnologías, nuevas competencias y didácticas expresada en un 
cambio en las formas de transmisión de conocimiento.

En conclusión, la contribución de la experiencia pedagógica a partir 
de la integración de medios como la herramienta del simulador Psy-
sim v2.0 permite destacar la visión del componente práctico en el 
curso metodológico de Acción psicosocial y en la comunidad, para la 
gestión del aprendizaje autónomo y la apropiación de tecnologías, 
considerando que permite despertar el potencial en la dinámica de 
enseñanza y aprendizaje, atendiendo con ello a una realidad contex-
tualizada, favoreciendo igualmente la capacidad de propiciar avances 
significativos dentro de su desarrollo integral desde los lineamientos 
institucionales.
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RESUMEN
Esta ponencia nace con el fin de presentar los resultados del diseño 
y la incorporación de tecnologías de la información y comunicación 
TIC dentro de la educación a distancia en una experiencia innovadora 
en el marco de la educación médica; mostrándola como un espacio 
disruptivo a partir del apoyo de escenarios simulados; siendo estos 
insertados en las prácticas clínicas del programa de Tecnología en Ra-
diología e Imágenes Diagnósticas de la Universidad Nacional Abierta 
y a Distancia UNAD, en cumplimiento del marco normativo nacional e 
institucional en relación con relación la formación del talento humano 
en salud.

Se evidencia el recorrido realizado desde el programa frente al desa-
rrollo de la ruta de formación del componente práctico, apoyado en 
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los paradigmas de aprendizaje que sustentan el Proyecto Académico 
Pedagógico Solidario PAPS de la UNAD, aunado a la incorporación de 
elementos de Realidad Virtual de Imágenes Diagnósticas por Tomo-
grafía Computarizada VRID-TC y Realidad Virtual de Imágenes Diag-
nósticas por Resonancia Magnética VRID-IRM como escenario simula-
do que potencia la formación en competencias disciplinares en el área 
de la salud, facilitando así la inclusión social, a través de la ruptura de 
barreras estructurales que impedían la formación del talento humano 
en salud en Colombia.

Palabras Clave

Educación a Distancia, Educación médica, Tecnologías de la informa-
ción y la comunicación, Prácticas clínicas, Simulación.

ABSTRACT
This paper arises from the need to present the results of the de-
sign and incorporation of information and communication technolo-
gies within distance education in an innovative experience of medical 
education, which is shown as a disruptive space from the support 
of simulated scenarios, being these inserted in the clinical practices 
of the Radiology and Diagnostic Imaging Technology program of the 
Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, in compliance with 
the national and institutional regulatory framework in relation to the 
training of human talent in health.

This is why, it evidences the path made from the technological educa-
tion program in the development of the training route of the practical 
component, supported by the learning paradigms that sustain the 
Academic Pedagogical Solidarity Project PAP’S of the UNAD, together 
with the incorporation of elements of Virtual Reality of Diagnostic Im-
ages by Computed Tomography VRID-TC and Virtual Reality of Diag-
nostic Images by Magnetic Resonance VRID-IRM as a simulated sce-
nario that enhances the training in disciplinary competencies in the 
area of health, thus facilitating social inclusion, through the breaking 
of structural barriers that prevented the training of human talent in 
health in Colombia.

Key Words

Distance education, Medical education, Information and communica-
tion technology ICT, Clinical Practice, Simulation
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DISRUPCIÓN EDUCATIVA E INNOVACIÓN 

PEDAGÓGICA
Las condiciones de los procesos de aprendizaje han venido variando 
a través de los tiempos y hay que considerar la incorporación de las 
nuevas tendencias de la información y la comunicación y la inciden-
cia que estas tienen en el proceso de aprehensión del conocimiento, 
(Aristizábal, Diaz, Mejía, 2021) la aceleración de los medios y las 
mediaciones en donde se gesta la praxis y se pasa del saber al saber 
hacer de múltiples formas que refieren la posibilidad y el acceso a la 
experiencia educativa. Con ello, la construcción del conocimiento ha 
sugerido nuevos escenarios basado en la colectividad bajo la mirada 
inevitable de la relación educación – tecnología.

Sin duda, como indica Leal, (2021) tomando como referencia su libro 
titulado “Educación virtualidad e Innovación” hay que reconocer los 
valores desarrollados desde las pedagogías del aprendizaje, la liber-
tad que tiene el desarrollo del pensamiento crítico y la gerencia que 
tiene en la educación la posibilidad de desarrollar la creatividad y el 
proceso de autonomía de los estudiantes y el desarrollo que viene 
articulado a la mirada de la construcción del conocimiento, lo que ha 
establecido una relación indisoluble entre el constructivismo pedagó-
gico y el conectivismo que, sin duda, abandera la era digital.

Entonces, pensarse en los escenarios pedagógicos mediados por la 
tecnología como una forma de ver la construcción constante e irre-
versible del proceso colectivo en educación implica desarraigar la ten-
dencia tradicional donde el laboratorio presencial era el único espacio 
que le permitía al estudiante el proceso de aprendizaje y ampliar la 
mirada en la comprensión del aprendizaje desde las herramientas que 
proporcionan las nuevas tendencias de la información y la comunica-
ción y el gran abanico de oportunidades que tienen algunas técnicas, 
(Abadía C., Pedraza C., 2021; Leal, 2021) especialmente las referidas 
a simulaciones de casos reales y que se han vuelto una herramien-
ta educativa, las cuales, indiscutiblemente fortalecen y potencian el 
conocimiento y la formación de redes de aprendizaje mediado por la 
interacción entre el colectivo educativo.

A partir de la interacción colectiva y la innovación tecnológica y edu-
cativa la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD ha reali-
zado una serie de apuestas basadas en los procesos que establecen 
aplicativos y simuladores que propenden por el desarrollo del conoci-
miento de forma tal que se puede articular la interacción entre los es-
tudiantes, las nuevas tecnologías y las realidades de las comunidades 
y la sociedad; entendiendo la importancia que tiene el impacto social 
desde el quehacer educativo y a su vez desde las diferentes praxis 
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disciplinares, lo que implica desarrollar la presente ponencia bajo una 
mirada del papel del aprendizaje clínico simulado en la formación de 
tecnólogos en radiología en Colombia, tomando en cuenta que esta 
carrera tecnológica, marca una tendencia innovadora en cuanto al 
proceso de formación y la incidencia que tiene en cada uno de los 
escenarios, sociales, educativos y tecnológicos (Arenas, et al, 2019).

Es por ello que el método de enseñanza-aprendizaje se articula con la 
revisión y el cumplimiento de las normas nacionales e institucionales 
y los paradigmas que operacionalizan el Modelo Pedagógico Unadista 
e-MPU, partiendo de la premisa del constructivismo social y desde la 
promoción del aprendizaje significativo, en sinergia con el aprendizaje 
colaborativo; lo cual, sin duda alguna facilita al estudiante la apropia-
ción de contenidos en su proceso de aprendizaje autónomo desde una 
postura critico social que pretende, no solo dar respuesta a la prome-
sa de valor del proceso formativo, sino también, el cumplimiento de 
las funciones sustantivas de la UNAD (UNAD, 2011).

DE LO NORMATIVO A LO CREATIVO EN LA     
EDUCACIÓN MÉDICA
Hay que mencionar que el marco normativo nacional se erige como 
un elemento contextual y problematizador, el cual moviliza la creati-
vidad del diseñador de los cursos que integran la ruta de formación 
del componente práctico, al identificar que este rige su desarrollo en 
programas que cuentan con prácticas formativas con relación docen-
cia servicio. Es por lo que, se cuenta el decreto 1075 de 2015, por 
medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Educación que incluye el Decreto 1330 de 2019 -el cual contempla la 
evaluación de la relación docencia servicio, dentro de la condición de 
calidad Organización de las actividades académicas-. De igual forma, 
el decreto 780 de 2016, por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Salud y Protección Social e Incorpora el De-
creto 2376 de 2010 (Por medio del cual se regula la relación docencia 
- servicio para los programas de formación de talento humano del 
área de la salud) y el Decreto 055 de 2015 (Por el cual se reglamenta 
la afiliación de estudiantes al Sistema General de Riesgos Laborales y 
se dictan otras disposiciones).

Esta normativa obliga a las Instituciones de Educación Superior - IES 
que ofertan programas de formación del Talento Humano en Salud 
con entrenamiento clínico a adoptar la relación docencia servicio, esto 
es, el sistema de rotaciones en escenarios clínicos para adquirir las 
habilidades del saber hacer propias de los profesionales de la salud 
con orientación clínica, reconociendo en este ejercicio el valor de Nú-
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cleo Problémico- NP como fundamento ecológico contextual que facili-
ta la innovación pedagógica en la interacción continua con escenarios 
simulados y reales. (Ministerio de Salud y Protección Social, 2016; 
UNAD, 2011).

EXPERIENCIAS INNOVADORAS DESDE LA    
FORMACIÓN TECNOLÓGICA EN SALUD
Dentro de este orden de ideas, el sistema de educación en ciencias 
de la salud en el mundo y particularmente en Colombia ha basado 
sus métodos educativos de forma muy tradicional, impulsado por la 
misma normatividad que, ha promovido desde hace mucho tiempo 
que la presencialidad sea la única forma de desarrollar los contenidos 
curriculares, sin embargo, el programa de Tecnología en Radiología 
e Imágenes Diagnósticas UNAD, se muestra como una experiencia 
innovadora y disruptiva, al facilitar la incorporación de elementos tec-
nológicos para la mediación pedagógica, mostrando de este modo 
que se pueden estrechar las brechas de acceso entre las distancias 
que antes separaban al estudiante de la formación para el trabajo y el 
desarrollo humano (Leal, J. (2021).

De igual modo, existe un consenso en educación médica, especial-
mente después de la pandemia por Coronavirus, en al menos cuatro 
puntos: (1) los métodos de capacitación actuales no aprovechan al 
máximo la tecnología/innovaciones disponibles, (2) los estudiantes 
de ciencias de la salud usan de manera inapropiada los recursos elec-
trónicos en ausencia o en un programa de capacitación electrónica 
formal poco desarrollado, (3) los estudiantes aprenden a diferentes 
ritmos y de diferentes maneras, lo que requiere planes individualiza-
dos para una participación óptima en el contenido, y (4) los progra-
mas formales de aprendizaje apoyados en TIC aprovechan mejor el 
tiempo dedicado a la formación de talento humano en salud que los 
programas que no lo hacen. (Bostrom, 2021)

Es en este contexto, tal como ya se había mencionado, el programa 
de Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas de la UNAD, 
desde su puesta en marcha ha venido incorporando a su currículo 
Tecnologías de la información y la Comunicación - TIC que dinamizan 
el aprendizaje significativo, colaborativo y autónomo de acuerdo con 
el e-MPU, reconociendo de este modo, la importancia que tienen es-
tas herramientas tecnológicas en la ruptura de los paradigmas tradi-
cionales, facilitando así la simulación de las realidades contextuadas.

A pesar de que los cursos de práctica clínica, ubicados en los últimos 
períodos de formación del programa de tecnología en radiología de 
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imágenes diagnosticas, cuentan con el más alto componente de pre-
sencialidad del programa -con acompañamiento In situ en los escena-
rios clínicos en donde se desarrollan- y que en ellos se cumple con un 
riguroso esquema de supervisión, bajo la estrategia de aprendizaje 
situado, con docentes cualificados con el fin de mantener una rela-
ción de acompañamiento docente, según lo establece el documento 
maestro en cumplimiento de la normatividad de los ministerios de 
educación y salud en la relación docencia - servicio lo cual implica la 
dedicación de una hora de acompañamiento docente y una hora de 
trabajo independiente, se ha podido incorporar las TIC y especial-
mente la simulación clínica y el contacto clínico precoz mediado por 
simulación. 

Es por ello por lo que desde el diseño curricular del programa se con-
templó la opción de hacer más eficientes las rotaciones clínicas inclu-
yendo simulación clínica previa. Así pues, la Universidad ha adquirido 
para el programa una serie de simuladores por Realidad Virtual para 
Tomografía Computarizada (VRID-TC) y Resonancia Magnética (VRID-
MRI) que han permitido complementar hasta el momento tres utili-
dades: (1) garantizar que los protocolos de adquisición de imágenes 
por adquirir en las prácticas estén estandarizados y aprobados por el 
comité curricular, (2) reducir el tiempo dedicado al conocimiento de 
los equipos y a los procedimientos de operación de estos y aumentar 
el tiempo dedicado a revisar casos y pacientes (estímulo al razona-
miento clínico) (3) involucrar a los estudiantes emocionalmente con 
contenidos y procedimientos muy cercanos a la realidad permitiendo 
la repetición segura hasta lograr el éxito en la resolución de casos.

Se ha podido entonces verificar que las simulaciones en ciencias de la 
salud por realidad virtual (VR), brindan una experiencia de aprendi-
zaje personalizada que puede estandarizarse y adaptarse a diferentes 
estilos de aprendizaje de maneras que, en poco, pueden compararse 
con la enseñanza tradicional. Las simulaciones también facilitan el 
aprendizaje autodirigido, permiten a los alumnos desarrollar habilida-
des a su propio ritmo y permiten la repetición ilimitada de escenarios 
específicos que les permiten remediar las deficiencias de habilida-
des en un entorno seguro para escenarios y pacientes. (Ruthenbeck, 
2015). 

De allí que el diseño curricular y la escogencia de contenidos temáticos 
para el programa de Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósti-
cas (TRID) de la UNAD se apoya en la formulación de núcleos problé-
micos – NP que responden a preguntas coherentes con las realidades 
de formación de la profesión en Colombia. Es así como las estrategias 
didácticas reconocen las necesidades del contexto como dispositivo 
que promueve la innovación pedagógica basando su accionar en la 
mixtura del Aprendizaje Basado en Problemas - ABP y el Aprendizaje 
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Basado en Tareas - ABT para un diseño instruccional amplio y perti-
nente. Del mismo modo, se planificó la dotación de laboratorios de 
ciencias radiológicas con tecnologías interactivas in situ para asegurar 
la eficiencia del componente praxiológico necesario para la formación 
de los tecnólogos en radiología. (Ávila, 2018)

Los simuladores usados han sido desarrollados por la empresa Do 
Reality con estrecha colaboración de los docentes del programa de 
TRID, quienes han aportado ideas y conocimiento, basado en el de-
sarrollo curricular propio del programa y han permitido que en la ac-
tualidad se cuente con versiones a la medida de las necesidades de 
formación encaminadas a cumplir con el perfil profesional declarado.

Hasta el momento se han realizado dos pilotajes que han implicado 
una planificación encaminada al desarrollo del pensamiento crítico 
fundamental para el razonamiento clínico, con el uso de los simulado-
res y que se han sido denominados: Realidad Virtual para Tomografía 
Computarizada (VRID-TC) y Resonancia Magnética. (VRID-MRI)

Ahora bien, a partir del uso de estos simuladores y de acuerdo con 
(Facione, 2014) se puede considerar que el pensamiento crítico se 
desarrolla en tres momentos de aprendizaje: (1) Pensar por adelan-
tado: donde se interpreta y analiza la información existente, eviden-
cia y argumentos. (2). Pensar durante la acción: cuando se evalúan 
las posibilidades estableciendo una conclusión sobre un juicio y (3). 
Pensar retrospectivamente: donde se genera el proceso de reflexión 
a partir de un diálogo para impactar en la autorregulación del apren-
dizaje individual y grupal.

EN RESPUESTA AL DESARROLLO 

TECNOLÓGICO Y DE INNOVACIÓN
De esta forma, el diseño instruccional de los laboratorios simulados 
busca fomentar en los estudiantes las características del pensador 
crítico, esto es: mente abierta (por fuera de la caja), flexible, pruden-
te y tolerante. Tales características se asocian con relativa facilidad 
al proceso clínico, el cual tiene como finalidad resolver un problema 
concreto: el diagnóstico. Y es el profesional de la salud quien reali-
za este proceso cognitivo con base en ciertas premisas cimentadas 
en el método científico: postular una o varias hipótesis que deberán 
ser puestas a prueba, es decir, contrastadas con lo que percibimos 
mediante los sentidos y que a manera muy general podemos llamar 
“realidad”. 

Por tanto, es importante considerar que el método clínico requiere el 
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registro de síntomas mediante el interrogatorio, la interpretación de 
los síntomas, la obtención de signos mediante una valoración física, 
la interpretación de esos signos en conjunto con los síntomas, la ela-
boración de la hipótesis diagnóstica y la comprobación de la hipótesis 
diagnóstica, en el caso de la radiología, mediante imágenes de calidad 
diagnóstica. Todo este proceso en efecto es simulado y recreado en 
un ambiente de realidad virtual el cual involucra también un aspecto 
emocional inmerso en el concepto de computación ubicua u omnipre-
sente. (Sousa, 2021)

La visualización y el movimiento en entornos tridimensionales prácti-
camente iguales a los reales y la interacción con elementos en dicho 
entorno en tiempo real, permite al estudiante envolverse, a través de 
los estímulos de los sentidos humanos: la vista, el oído, el tacto, el 
gusto y el olfato y fortalecer la pericia clínica, por medio de estímulos 
al aparato cognitivo-afectivo, y el desarrollo de la interrelación con 
humanos (clínica temprana) debido a que allí se encuentra la verda-
dera fortaleza diagnóstica (Valencia, 2016). 

En ese orden, es importante considerar que a partir del manejo de 
estos procesos académico mediados por la tecnología, en donde la 
brecha digital se ha ido minimizando debido a la gran tendencia a 
su aceptación en los procesos de educación, se ha permitido que en 
programas con el TRID tengan mayor accesibilidad, no solo en lo que 
contempla la teoría, sino como lo ha dejado saber esta ponencia en 
todos los elementos prácticos que permiten el actuar tanto del do-
cente como del estudiante, siendo este último el actor fundamental y 
principal del proceso educativo; aquel que además gesta las redes de 
conocimiento y hace uso de sus capacidades con extensión solidaría 
el cual desde la postura unadista, materializa aportes significativos 
al desarrollo de su contexto en la aplicación del aprendizaje situado, 
como responsabilidad sustantiva de la UNAD en el territorio nacional. 

Se espera, más adelante, y una vez consolidada la experiencia, incur-
sionar en prácticas simuladas en el Metaverso, dado que las condicio-
nes (ubicuidad, espacio virtual, posibilidad de interacción un mismo 
caso y una misma conducta clínica relevante9, están presentes en 
este ejercicio innovador.
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RESUMEN
El avance de la neurociencia conlleva a los escenarios pedagógicos 
a enfrentarse a desafíos integradores permitiendo la innovación y la 
construcción de conocimiento en espacios prácticos que se fortalecen 
para la formación de futuros profesionales. Es así, como se mejora 
dentro de la academia la transferencia del aprendizaje con el objetivo 
que se logre instruir para su futuro accionar en la explicación del com-
portamiento y la aplicación de novedosas técnicas electrofisiológicas 
que tienen uso en la evaluación y la intervención neuropsicológica, 
reconociendo conceptos distintos como la neuromodulación y neu-
rorrehabilitación, que si bien presentan significados diferentes coin-
ciden en sus objetivos clínicos. Este proceder, se muestra coherente 
con las prospectivas institucionales de la UNAD 5.0, que reconocen la 
capacidad de reconfiguración cerebral de la neuroplasticidad o plasti-
cidad cerebral. De ese modo, el componente práctico del programa de 
psicología se robustece desde la neurotecnología en la incorporación 
de dispositivos que permiten el estudio de la actividad eléctrica en 
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el cerebro, a su vez la aplicación de técnicas de entrenamiento cere-
bral a través de la neuromodulación que se gesta en la estimulación 
magnética utilizando técnicas vanguardistas como el neurofeedback. 
Criterios de actuación con apuestas disciplinares en la enseñanza y la 
investigación de carácter científico-social. 

 

Palabras Clave

Neuropsicología, tecnología médica, investigación educativa, cogni-
ción, investigación cerebral, innovaciones científicas 

 

ABSTRACT
The advance of neuroscience leads pedagogical scenarios to face in-
tegrative challenges allowing innovation and knowledge construction 
in practical spaces that are strengthened for the training of future 
professionals. Thus, the transfer of learning is improved within the 
academy with the objective of instructing for future action in the ex-
planation of behavior and the application of novel electrophysiolo-
gical techniques that are used in neuropsychological evaluation and 
intervention, recognizing different concepts such as neuromodulation 
and neurorehabilitation, which although they have different meanings 
coincide in their clinical objectives. This procedure is consistent with 
the institutional prospects of UNAD 5.0, which recognizes the brain 
reconfiguration capacity of neuroplasticity or brain plasticity. Thus, 
the practical component of the psychology program is strengthened 
from neurotechnology in the incorporation of devices that allow the 
study of electrical activity in the brain, in turn the application of bra-
in training techniques through neuromodulation that is gestated in 
magnetic stimulation using cutting-edge techniques such as neuro-
feedback. Criteria for action with disciplinary stakes in teaching and 
social-scientific research. 

 

Key words

Neuropsychology, medical technology, educational research, cogni-
tion, brain research, scientific innovations 

 

DESARROLLO DE LA PONENCIA
Las neurociencias se han incorporado en los contextos educativos 
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desde diferentes líneas científicas que permiten la aplicación de lo 
cognitivo en enfoques que van de lo interdisciplinario hacia un enfo-
que transdisciplinar, contribuyendo de este modo a transformaciones 
pedagógicas y nuevas prácticas investigativas que muestran como re-
ferente la relación aprendizaje – cerebro (Espino – Díaz et al., 2020). 
Relacionando así, dentro de la academia, pedagogías de alta aplicabi-
lidad que se orientan en las bases neuronales de procesos cognitivos 
de aprendizaje, memoria, atención, entre otros. 

Desde esta perspectiva, la neurociencia, asume un papel protagónico 
en la ruta formativa del programa de psicología de la Universidad Na-
cional Abierta y a Distancia [UNAD], en referencia a la comprensión 
de la estructura, funcionamiento y entrenamiento del sistema ner-
vioso central y su impacto en los procesos cognoscitivos, frente a la 
regulación de emociones, pensamientos y conducta, tal y como lo en-
fatiza Gómez (2004), en los progresos de conocimiento significativos 
de la relación del cerebro y destrezas de los seres humanos, como la 
inteligencia. Se avanza entonces en el logro del aprendizaje, no solo 
sobre la estructura anatómica cerebral y la circulación de la informa-
ción cognitiva en cada individuo, sino también sobre la relación con lo 
externo, ya sea material, social o cultural. En ese sentido, se enruta 
la adquisición de recursos y dispositivos educativos, centrando el in-
terés académico en las tecnologías diseñadas para la comprensión del 
cerebro, permitiendo el reconocimiento y la comprensión en aspectos 
de cognición. Dando razón a lo mencionado por Pradas (2017), con 
relación a la neurotecnología educativa, donde indica que el uso de la 
tecnología en el ámbito educativo permite la interpretación adecuada 
del procesamiento neuronal, desarrollando así una nueva ciencia del 
aprendizaje.  

En coherencia, el Componente Práctico del Programa de Psicología de 
la UNAD en sus planes de mejoramiento continuo, genera estrategias 
académicas que se muestran coherentes con lo establecido dentro 
del Acuerdo 0029 de 2020, por el cual adopta el estatuto académico 
de la UNAD. Apropiando de esta manera en sus planes de estudio si-
tuaciones reales o simuladas en escenarios con Apoyo Tecnológico o 
Escenarios físicos. Convergiendo de este modo, en el fortalecimiento 
de competencias y habilidades a futuros profesionales de psicología 
desde el ser, el saber y el saber hacer. Afirmando que, el estudiante 
Unadista puede dentro de su ejercicio académico desarrollarse como 
un ser autónomo, gestor de su propio conocimiento y aprendizaje. 
Mediante la dinamización de recursos educativos y estrategias inno-
vadoras, de orden científico, pedagógico, tecnológico y de experimen-
tación.  

A partir de dicho compromiso institucional, la UNAD establece ac-
ciones y favorece contextos de actuación para el fortalecimiento de 
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competencias de quienes eligen la formación disciplinar de la psico-
logía. Tal como lo relaciona Arenas y Mayorga (2020), la UNAD esta-
blece estrategias que privilegian las posturas epistemológicas desde 
la acción psicosocial en función de los micro currículos y los retos de 
aprendizaje que se trazan desde los contextos: de la salud, social – 
comunitario, educativo, trabajo, jurídico y de la familia; entre otros 
que se transversalizan de manera Inter sistémica. Esto con el fin de 
generar un amplio impacto local, nacional e internacional; en aportes 
que se establecen desde alianzas interinstitucionales con el sector 
externo. 

De manera concordante la apuesta académica dirigida a la formación 
de nuevos profesionales de psicología, se comienza a enfocar en el 
fortalecimiento disciplinar de la praxis clínica y de la salud, toman-
do como base la evolución científica y las tendencias vanguardistas 
que se inclinan desde la psicología a la exploración de todas aque-
llas conexiones cerebrales que permiten la actividad neurológica. Y 
que argumentan la explicación a comportamientos desde constructos 
científicos que se alinean a las proyecciones de la UNAD 5.0 frente a 
conceptos de la neurociencia en el Modelo Pedagógico Unadista, que 
reflexionan frente a la capacidad de aprender que tiene el cerebro, y 
rechazan las nociones de pensamiento fijo, aceptando como validos 
aportes científicos que dan explicación a la plasticidad cerebral, como 
lo relaciona Leal Afanador (2021).  

Según Rivero, M. (2019), la plasticidad cerebral o neuroplasticidad, es 
la habilidad que tiene el cerebro humano en cualquier etapa de la vida 
de alterar su estructura para formar a través de actividad eléctrica 
nuevas redes neuronales. Refiere adicionalmente, que la neuroplasti-
cidad puede concebirse como la capacidad que poseen las células que 
hacen parte del sistema nervioso para reorganizarse y reconfigurarse 
de manera anatómica y funcional, después de ciertas patologías, en-
fermedades o incluso traumatismos. No obstante, la plasticidad ce-
rebral se evidencia no solo en las alteraciones cerebrales específicas 
mencionadas, si no que está presente en las activaciones de tipo 
sináptico de cualquier proceso cognitivo, entre los que se relaciona el 
aprendizaje. Las tres (3) formas de plasticidad cerebral, que se iden-
tifican de mayor relevancia son: Plasticidad sináptica, Neurogénesis y 
el procesamiento funcional compensatorio.  

Profundizando, se hace necesario generar comprensiones conceptua-
les que permita la conceptualización científica en las definiciones de 
plasticidad cerebral o neuro plasticidad. La plasticidad sináptica, lleva 
a interiorizar los conceptos de intercomunicación que se establecen 
desde las neuronas, y conllevan a la construcción de nuevas vías y 
circuitos neuronales con el objetivo de favorecer la conexión en situa-
ciones cuando los sujetos se exponen en su entorno a nuevas expe-
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riencias o nuevos aprendizajes que se establecen como una novedad 
en correlación con la información que ya se encuentra registrada en 
el cerebro y que obedece a nuevas comunicaciones o transmisiones 
de tipo sináptico.  

Considerando la Neurogénesis, se hace referencia desde la neurología 
y la psicología, al nacimiento y proliferación de nuevas neuronas en 
el cerebro del individuo. Siendo importante aclarar, que este proce-
so biológico ha tenido discusiones desde la medicina, porque en la 
antigüedad se creía que dicha regeneración no se daba en cerebros 
adultos, y mucho menos en edades de adultez mayor. No obstante, 
investigaciones como las realizadas por la Dra. Rita Levi Montalcini 
(1987), lograron desvirtuar y sustentar que la neurogénesis biológi-
camente y a lo largo de la vida, no se detiene para ningún individuo.  

De ese mismo modo, y en relación con el procesamiento funcional 
compensatorio que se da desde la plasticidad cerebral, debe decirse 
que se refiere a la capacidad de reorganizar las redes neurocognitivas 
que tienen adultos mayores que ya se encuentran en proceso de neu-
rodegeneración. Si bien, este rendimiento cognitivo no se presenta en 
todos los individuos, aquellos adultos mayores que logran contrarres-
tar los déficits que se asocian a la edad y la disminución de plasticidad 
sináptica que se da en el envejecimiento, logran ceder esa solicitud a 
otra región del cerebro, de allí su nombre de compensación. 

Por otro lado, uno de los retos actuales que se establecen desde la 
neuropsicología se constituye en el uso adecuado de técnicas de me-
dición electrofisiológicas, como la electroencefalografía. Así mismo, 
de la comprensión en la medición a los potenciales evocados cerebra-
les. Un potencial evocado cerebral es una contestación del sistema 
nervioso central o periférico a algún tipo de estímulo. Estas prácticas 
clínicas desde la neurología y la psicología han aportado valiosa infor-
mación acerca de los concomitantes fisiológicos de los procesos cog-
nitivos (Periáñez, J., & Barceló, F., 2004). Lo anterior, se traduce para 
el componente práctico del programa de psicología como una oportu-
nidad de innovación pedagógica, que permite el diseño de estrategias 
formativas para el afianzamiento de conocimientos científicos a estu-
diantes Unadistas. Que concede al perfil egresado de la UNAD, cuali-
dades profesionales con un alto impacto de competitividad, novedad 
científica y vanguardista. 

Con la innovación pedagógica en la neuropsicología, se establece en 
la UNAD el kit de neurofeedback (Tabla 1), como dispositivo educativo 
que robustece el proceso formativo de los estudiantes y se constituye 
en una herramienta transcendental para el programa de psicología. 
Transversalizando su uso dentro de la ruta del componente práctico, 
que promueve los procesos de aprendizaje de los estudiantes dentro 
del diseño curricular a través de cursos teóricos, metodológicos y 
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prácticos. Los cursos teóricos responden al saber declarativo del co-
nocimiento, es decir, aquellos conceptos, fundamentos y problemas 
propios del saber y el conocimiento disciplinar. Los cursos metodoló-
gicos, suscitan el conocimiento práctico y de procedimiento, requie-
ren la aplicación de saberes en situaciones problémicas prácticas en 
las que el futuro profesional de psicología debe generar asociación 
conceptual desde los contenidos teóricos, afianzando el saber-hacer. 
Los cursos prácticos, exigen la acción en campos específicos de la 
disciplina, permitiendo la ejecución de las competencias disciplinares 
y profesionales demandadas en el ejercicio de la profesión (Abadía 
García, 2020). Estas tres tipologías de cursos que conforman la ruta, 
brindan al estudiante los fundamentos teóricos [cursos teóricos] que 
luego permitirán acercamientos a situaciones supervisadas simuladas 
o reales [cursos metodológicos] para converger en prácticas profesio-
nales [cursos prácticos] que permiten la articulación entre las teorías 
estudiadas con realidades en entornos genuinos donde se fortalecen 
competencias profesionales y disciplinares, resignificando aprendiza-
jes durante el proceso formativo.  

Tabla 1.  

Fuente: Elaboración propia  

El kit neurofeedback UNAD con el cuál se incursiona en el campo de 
las neurociencias e inicia otro momento de progreso evolutivo del 
componente práctico del programa de psicología se compone por tres 
(3) dispositivos. Su uso se orienta desde las técnicas electrofisioló-
gicas y de neuromodulación; que corresponden, para el caso del dis-
positivo Neurobit la medición de señales electroencefalográficas y de 
estimulación transcraneal de corriente directa. El Casco Transcraneal 
Stymcer, de estimulación magnética transcraneana, mientras que el 
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sistema audiovisual del equipo Laxman se ocupa de la estimulación 
cerebral óptico – acústica. 

Las actividades neurofisiológicas que se registran en la medición de 
señales electroencefalográficas y de estimulación transcraneal de co-
rriente directa, se realizan bajo una técnica de orden primario utilizada 
en el diagnóstico y análisis denominada Electroencefalograma [EEG]. 
Estos registros se obtienen a través de electrodos que se colocan en 
el cuero cabelludo de los individuos sujetos de estudio, y permiten la 
obtención de la información correspondiente a la actividad neuronal 
del cerebro en referencia de la transmisión temporal en la corteza ce-
rebral (Elsayed, N. E., et al. 2021). El registro obtenido a través de los 
electrodos debe estar libre de artefactos, los artefactos corresponden 
a la señal /ruido que se puede generar en la interpretación de la señal 
que se refleja en la métrica de la exploración. El uso del EEG ha co-
brado relevancia en ejercicios de investigación y diagnósticos clínicos 
por las facilidades para la adquisición, la transferencia de información 
no invasiva y la obtención de resultados en un menor tiempo. Exis-
ten diferentes tipos y características de dispositivos que permiten el 
registro electroencefalográfico, para el caso de la UNAD se adquiere 
para efectos académicos y de investigación científico-social el dis-
positivo Neurobit Optima, el cual permite la medición de las señales 
de tensión (EEG), conductancia, resistencia efectiva y temperatura; 
a través de la resolución de 16 bits de medición (Neurobit Systems, 
2012). 

Ahora bien, con relación a la técnica de neuromodulación correspon-
diente a la estimulación magnética transcraneal repetitiva que se in-
troduce como innovación pedagógica en la UNAD a través de Casco 
Stimcer. Se menciona datos de relevancia asociados a la investigación 
científica de Sergiou, et al. (2020), que refiere, que corresponde a 
una técnica no invasiva, que regula la actividad eléctrica a través de 
la estimulación en una región del cerebro especifica, que se elige de 
acuerdo con el interés de intervención o de investigación. La modula-
ción se logra al aumentar o reducir la excitación neurológica, a través 
de impulsos eléctricos que se proyectan a nivel fisiológico a través de 
electrodos de corriente continua baja y constante. Estudios científicos 
relacionados a la investigación mencionada, han demostrado que la 
estimulación magnética transcraneal es una intervención eficaz para 
modificar la actividad cerebral, y por ende los pensamientos, compor-
tamientos y emociones de los individuos que son aptos para la apli-
cabilidad de estas técnicas. Así mismo, es una técnica que, debido a 
su efectividad, está siendo utilizada por profesionales en tratamientos 
para la mejora de diferentes trastornos de comportamiento. A través 
del método de neuromodulación, que puede ser de estimulación o 
inhibición de ciertas áreas cerebrales.  
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La estimulación magnética transcraneal provoca un cambio en la fun-
ción del cerebro, debido a un aumento en la susceptibilidad para ge-
nerar y facilitar impulsos eléctricos relacionados con el cerebro. Esta 
susceptibilidad se logra a través de sesiones repetidas de estimu-
lación cerebral y se cree que produce un “aprendizaje” similar a la 
potenciación a largo plazo (LTP) en las neuronas estimuladas. De otra 
parte, la estimulación cerebral óptico – acústica o visual – auditiva 
pertenece también a las técnicas de neuromodulación, combinando 
sonidos binaurales y estímulos de tipo lumínico para generar expe-
riencias de relajación que inducen diferentes estados en la actividad 
eléctrica cerebral para regular y modular la frecuencia de las redes 
neuronales. 

Cabe aclarar que, actualmente la neuromodulación es una modalidad 
utilizada dentro de las intervenciones de neurorrehabilitación en neu-
ropsicología y en otras disciplinas que tienen contacto con condicio-
nes clínicas de sujetos. La neuromodulación utiliza dentro de su apli-
cación la electroterapia, la estimulación magnética en altas o bajas 
frecuencias, la estimulación somatosensorial y sensoperceptual, la 
neuronavegación electromagnética, entre otras. La neuromodulación 
puede utilizar exposiciones biológicas, biotecnológicas y clínicas. Esta 
última, correspondiente al aspecto clínico se realiza a través de esti-
mulación eléctrica, magnética, química o quirúrgica. (Bayona Prieto, 
J., Bayona, E. A., & León-Sarmiento, F. E. 2011).  

La neuromodulación, es una modalidad de neurorrehabilitación que 
utiliza técnicas de neurofeedback y biofeedback. El biofeedback, es 
una técnica que hace uso del control voluntario de algunas funciones 
fisiológicas, que se regulan de manera inconsciente a través del sis-
tema nervioso autónomo, tal como: la temperatura, la presión san-
guínea, el pulso cardiaco y otros. El neurofeedback es una variable 
del biofeedback, que hace uso de la actividad cerebral a través del 
aprendizaje en el control de las ondas cerebrales. Permitiendo que 
las respuestas conductuales de tipo inconsciente que pueden ser me-
didas a través de la actividad cerebral, se conviertan en respuestas 
voluntarias a través del reconocimiento que genera acciones de auto-
rregulación por parte de los sujetos. Existen diferentes dispositivos, 
y mecanismos que en la actualidad utilizan este método de interven-
ción. 

Para el caso concreto, la UNAD genera estrategias para convergir 
dentro de su currículo una práctica formativa que contribuya a la 
transformación desde la pedagogía a través de la neurotecnología y 
la neuropsicología. Acciones innovadoras que permiten propuestas de 
alcances académicos y de investigación. Aperturando de esta manera 
posibilidades desde posturas interdisciplinares y transdisciplinares en 
saberes científicos que permiten la intervención de las neurociencias, 
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proyectando impactos de alta significancia desde la academia en la 
integración del conocimiento para la mejora continua en la calidad y 
el manejo de tecnologías de última generación. 
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RESUMEN
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC contribuyen 
al proceso de enseñanza-aprendizaje permitiendo que los estudiantes 
dispongan de estrategias didácticas innovadoras como los simulado-
res. La presente ponencia permite describir cómo la articulación entre 
la pedagogía, el saber disciplinar y la tecnología permite potenciar 
procesos de aprendizaje, específicamente en el área de la anatomía 
animal, con la utilización de tecnología 3D que garantizan una opti-
mización de la transferencia del conocimiento. Para la formación en 
Zootecnia, Medicina Veterinaria y Medicina Veterinaria y Zootecnia, el 
aprendizaje de la Morfofisiología animal es básico y se requieren con-
ceptos teóricos aplicables luego en las prácticas, siendo importante 
brindar herramientas didácticas que faciliten su proceso académico 
y el conocimiento de la anatomía. Mediante este proyecto de inves-
tigación se pretendió diseñar e implementar un software educativo 
empleando el modelado en 3D de las estructuras externas, sistema 
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óseo, muscular y  visceral de un equino, teniendo en cuenta que 
existen actualmente dificultades para acceder a cadáveres, órganos 
y estructuras anatómicas de los animales por aspectos relacionados 
con bioética, bioseguridad y factor económico. Finalmente, el pro-
yecto podría desarrollar varios objetos de aprendizaje medidos en el 
impacto del proceso de comprensión de los contenidos temáticos del 
área de Morfofisiología animal.

Palabras Clave 

Tecnología educacional; Programa informático didáctico; Anatomía; 
Enseñanza asistida por ordenador; Aplicación informática; Programa-
ción informática

ABSTRACT 

Information and Communication Technologies (ICT) contribute to the 
teaching-learning process by allowing students to use innovative di-
dactic strategies such as simulators. This paper describes how the ar-
ticulation between pedagogy, disciplinary knowledge and technology 
allows enhancing learning processes, specifically in the area of animal 
anatomy, with the use of 3D technology that guarantee an optimiza-
tion of knowledge transfer. For the training in Zootechnics, Veterinary 
Medicine and Veterinary Medicine and Zootechnics, the learning of 
animal morphophysiology is basic and requires theoretical concepts 
applicable later in the practices, being important to provide didactic 
tools that facilitate the academic process and the knowledge of ana-
tomy. Through this research project it was intended to design and 
implement an educational software using 3D modeling of external 
structures, bone, muscular and visceral system of an equine, taking 
into account that there are currently difficulties in accessing cadavers, 
organs and anatomical structures of animals due to aspects related 
to bioethics, biosafety and economic factor. Finally, the project could 
develop several learning objects measured in the impact of the pro-
cess of understanding the thematic contents of the area of animal 
morphophysiology. 

Keywords 

Educational technology; Educational software; Anatomy; Compu-
ter-assisted instruction; Computer application; Computer-assisted 
teaching; Computer software; Computer programming
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INTRODUCCIÓN
Shannon (citado en Tarifa, s.f.) afirma que el término simulación se 
refiere al proceso de desarrollar un modelo de un sistema real y ex-
perimentarlo para comprender el comportamiento del sistema o para 
evaluar las diferentes estrategias operativas del sistema. La imitación 
de un proceso en un sistema es una representación del funciona-
miento de un sistema o proceso (incluidos los servicios de cuidado 
personal), que requiere la creación de modelos que permitan recrear 
dichas representaciones; de esta manera, el modelo describe el sis-
tema en sí mismo, pero la forma en que se representa constituye la 
simulación.

Por lo anterior, un simulador es una aplicación que trata de represen-
tar una parte de la realidad mediante el modelado para que sus usua-
rios puedan explorar paso a paso o paso a paso, interactuar con ella, 
recibir retroalimentación de forma automática y sacar ciertas con-
clusiones. o conclusiones a partir de él, y generar nuevas lecciones 
importantes. Esta realidad es una simulación o realidad virtual que 
permite la creación de un entorno simulado utilizando herramientas 
tecnológicas de aprendizaje caracterizadas por componentes visuales 
pero también apoyadas en experiencias auditivas, táctiles, motrices e 
incluso olfativas. Disfruta de escenarios de entrenamiento utilizando 
tecnologías 3D, 4D y 5D, donde todos los sentidos se entregan des-
de el plano digital, o disfruta de una experiencia real a través de los 
mismos sentidos. Al simular la capacidad de la realidad para crear ex-
periencias que se asemejan a la vida cotidiana, han surgido los simu-
ladores, según Aldrich (2009a), que nos permiten pensar en el con-
tenido en sí mismo como una pequeña parte de todo el conocimiento 
que se puede captar, lo que finalmente conduce a la simulación. el fin. 
significa entrar en una nueva era de la historia y de la conciencia que 
conduce a nuevas formas de pensar y entender el mundo, y acepta 
algunas limitaciones fundamentales sobre lo que es y se sabe.

Para Aldrich (2009a), la popularización del uso de simuladores en la 
educación tendrá un potencial transformador: “Ver el mundo y repre-
sentarlo a través de la aproximación de una simulación y no de un 
libro, requiere nuevas herramientas e incluso una nueva sintaxis con 
su correspondiente guía de estilo, pero creará una nueva generación 
de académicos y una nueva generación de líderes”. En ese sentido, el 
entorno ha cambiado, el sistema de producción ha cambiado, y ahora 
en la era posindustrial, en la prestación de servicios cada vez más 
especializados, la prioridad no es el tema, sino otros aspectos, como 
la información, la experiencia, los conceptos, el campo de la ciencia y 
la tecnología, en definitiva, la sociedad del conocimiento.
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Descripción experiencia pedagógica innovadora

Las TIC tienen la capacidad de integrar el proceso de aprendizaje y los 
métodos de enseñanza, como afirmó Galvis en 2011. El uso de las TIC 
puede ayudar a los docentes a integrar tres grupos distintos de he-
rramientas en sus lecciones: herramientas que apoyan la transmisión 
de mensajes del remitente al destinatario, herramientas que apoyen 
el aprendizaje activo a través de la experimentación con los objetos 
de estudio, y herramientas que ayuden a facilitar la interacción en-
tre los estudiantes para aprender. Al implementar estas pautas, los 
maestros pueden evitar la repetición y alentar a los estudiantes a 
mantenerse comprometidos. Esto lleva a mejorar los procesos de en-
señanza-aprendizaje en las escuelas.

Según Cabero (2006) y Osorio (2011) las Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación, abreviadas como TIC, no brindan una solu-
ción a los problemas educativos. Sin embargo, facilitan nuevas opor-
tunidades de enseñanza y aprendizaje al permitir una comunicación 
e integración más rápidas de los espacios de aprendizaje. Esto se 
puede hacer a través de interacciones cara a cara oa través de medios 
virtuales. Gómez y Sequeda (2015) afirman que, para mejorar los 
procesos y métodos de aprendizaje, las TIC son útiles para apoyar a 
ambos. Creen que esto se puede lograr mediante el uso de animales 
e insumos químicos en los laboratorios. En cambio, creen que las TIC 
se pueden utilizar en las instituciones de educación superior para dis-
minuir la necesidad de animales e insumos químicos.

Por ello en el PAP Solidario v3.0, componente Pedagógico-Didáctico 
describe la importancia del componente práctico para aquellos cur-
sos que por su naturaleza relacionan actividades cuya transferencia 
de conocimiento está ligada a una práctica InSitu o mediada por la 
tecnología. Es así como en el Entorno de Aprendizaje practico es el:

….escenario se posibilita incorporar laboratorios remotos accesibles 
a los estudiantes que usan simuladores de eventos reales, realidad 
aumentada, televisión IP, etc. y programar desde sus localidades la 
realización de prácticas y ejercicios de aprendizaje práctico. Además 
el estudiante puede aprovechar los laboratorios físicos valiéndose de 
una amplia programación que se ajuste a sus condiciones y lugar de 
residencia. (p. 58)

De esta forma, el desarrollo de laboratorios le permite al estudiante 
adquirir el aprendizaje a través del ejercicio teórico-práctico que se 
interconecta con una de las interfases del aprendizaje, la Transferen-
cia, la cual está relacionada con:

Todo conocimiento, habilidad, destreza o competencia puede permitir 
la transferencia de situaciones conocidas a situaciones desconocidas. 
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Las situaciones y actividades de aprendizaje diseñadas en la Guía di-
dáctica deben agregar valores de recontextualización y productividad 
al conocimiento que se aprende y a las competencias derivadas. Así 
mismo, se trata de probar la utilidad social de los conocimientos, es-
tablecer relaciones productivas con el contexto y buscar la activación 
de competencias transversales o paracognitivas. (PAPS v3.0, p. 80)

Los procesos académicos de apropiación del conocimiento y de trans-
ferencia de conocimiento realizados a través de escenarios tecnope-
dagógicos (entre ellos los simuladores), le permiten al estudiante: 
experimentar, validar una aproximación de una situación real y rea-
lizar evaluaciones, muy conectados o cercanos a un contexto real, 
contribuyendo a generar experiencias cercanas a como se desarrolla-
ría en condiciones reales, por ende, las simulaciones brindan también 
escenarios seguros, de alta confiabilidad con bajos riegos vitales.

En ese sentido, los simuladores son aplicativos informáticos a partir 
de un modelamiento de la realidad, los usuarios de manera inmersiva 
interactúen con situaciones académicas y obtengan realimentaciones 
automáticas, que a partir de ellas, los estudiantes puedan desarrollar 
procesos inferenciales deductivas, generándose así un aprendizaje 
esencial y significativo.

Así como el producto ha evolucionado, el ecosistema digital no se 
queda atrás, y al estar alineado o en coherencia con la revolución 
industrial 4.0, es común la adquisición de servicios especializados, 
la propiedad está más ligada desde lo informativo, lo experimental, 
conceptual y tecno pedagógico, que confluye en la sociedad del co-
nocimiento.

El desarrollo de simuladores como el mencionado en la presente po-
nencia, se convierte en una estrategia innovadora que permite que 
el estudiante refuerce, se capacite de manera continua, se entrene, 
explore y ensaye hasta adquirir las habilidades y competencias de su 
saber disciplinar.

Metodología para la Investigación

Para el desarrollo de la primera fase del simulador bovino se utilizó 
el modelo ADDIE, el cual fue adaptado para el abordaje de cada una 
de estas importantes etapas. Este modelo es un esquema teórico 
que permitió con detalle la identificación de requerimientos, diseño 
de pantallas prototipo, programación y evaluación del simulador. Las 
fases o etapas del modelo ADDIE son cinco (5), donde cada fase se 
desglosó en varias sub-fases o etapas contempladas para el diseño y 
desarrollo del simulador. En la figura 1 se describe lo que se contem-
plan esquemáticamente el modelo:
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Figura 1

Modelo ADDIE

Fuente: Adaptado de: Watson, R. (1981).  Diseño Instruccional AD-
DIE

Así fue su desarrollo en la primera fase del simulador:

Fase Análisis: la identificación de requerimientos se logró con la 
participación de estudiantes y docentes del programa de Zootecnia de 
la UNAD del CEAD Ibagué a través de la aplicación de instrumentos 
como: entrevistas, encuestas y observación directa.

Fase de Diseño: Se definieron modelamientos de diseño 3D para la 
creación de las anatomías del equino, validando aspectos de densi-
dad, tamaño y profundidad, así como muestras topográficas relacio-
nadas con osteología, miología, angiología, urinario y esplacnología 
principal (digestivo y reproductor) de las especies Bovino, equino y 
Porcino con enfoque en el interés zootécnico.

Fase de desarrollo: Se lleva a cabo la construcción de todo el en-
granaje tecno pedagógico: anatomía 3D con respaldo científico de es-
tructura internas, información con mensajes emergentes sensibles a 
la posición del mouse y los medios interactivos humano-computador 
para su uso pedagógico.
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Figura 2

Interfaz sin Texturizar – Simulador Bovino

Fuente: Elaboración propia basada en (UNAD-SENA, 2019). [Imagen 
donde se detalla aspectos de profundidad, colores, densidades en las 
formas y su funcionamiento básico].
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Figura 3

Vista Interfaz – Simulador Bovino

Fuente: Elaboración propia basada en (UNAD-SENA, 2019). [Imagen 
donde se detalla la interfaz gráfica del simulador]

Fase Implementación del sistema: se desarrolla el proceso de 
empaquetamiento del contenido: formativo, estructuras didácticas en 
3D con la implementación de actividades ludo pedagógicas necesarias 
para medir el impacto en el aprendizaje por parte de los estudiantes 
y docentes.
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Figura 4

Capa Tipo Alambre – Caballo

Fuente: Elaboración propia basada en (UNAD-SENA, 2019). [Imagen 
donde se la composición capa de alambre para la construcción del 
perfil del equino]
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Figura 5

Interfaz Descripción de Estructura Exterior Equino

Fuente: Elaboración propia basada en (UNAD-SENA, 2019). [Imagen 
donde se ubican los puntos de información para cada una de las par-
tes del equino]

Fase Evaluación: se aplicó un instrumento de evaluación del conoci-
miento adquirido a través del simulador, permitiendo reconocer nue-
vos contenidos y elementos multimediales que podrán ser integrados 
en la fase 2 y 3 del simulador.

Valoración de impactos:

El simulador de la anatomía externa del equino y de órganos del sis-
tema óseo del mismo, logró ser utilizado en el momento de la contin-
gencia generada por la COVID-19 durante los periodos de 16-1, 16-2, 
16-4 y 16-5 del año 2020 en el diseño e implementación de la Guía 
alterna de prácticas del Curso de Introducción a la Morfofisiología 
animal, aplicado en alrededor de 300 estudiantes matriculados en el 
curso durante estos periodos. 

Se realizó para ello una guía donde el estudiante podía visualizar e 
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interactuar con el software accediendo al alojamiento de este en un 
google drive dispuesto para ello con las indicaciones de como acceder 
y que visualizar. 

Los estudiantes se mostraron muy receptivos al tema al igual que 
motivados por lograr visualizar este equino de manera remota. 

Como ejercicio de mejoramiento continuo y como punto de partida 
para la próxima fase de desarrollo del simulador, se realizó una en-
cuesta de impacto del simulador educativo de Morfofisiología Animal:

Figura 6

¿Cree usted que uso de simuladores educativos favorece el proceso 
de formación profesional?

Fuente: Autores. [se define una escala liker para conocer la percep-
ción de los estudiantes en relación con el uso de simulador]

El resultado es diciente en el sentido que todos los estudiantes están 
o de acuerdo o totalmente de acuerdo ya que aprecian el uso de un 
simulador o software en su proceso de aprendizaje. 
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Figura 7

¿Considera usted que el simulador educativo permite integrar la teoría 
y la práctica?

Fuente: Autores. [se define una escala liker para conocer la percep-
ción de los estudiantes en relación con el uso de simulador]

En esta pregunta los estudiantes están de acuerdo, muy de acuerdo 
o totalmente de acuerdo en que un software que muestre estructu-
ras anatómicas puede ayudar en vincular conceptos teóricos con la 
práctica. 
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Figura 8

¿Considera usted que el simulador aumenta la confianza y la seguridad 
en las temáticas estudiadas?

Fuente: Autores. [se define una escala liker para conocer la percep-
ción de los estudiantes en relación con el uso de simulador]

Un porcentaje alto de estudiantes están totalmente de acuerdo que el 
uso del simulador brinda mayor afianzamiento en los conceptos y por 
ende mayor seguridad en lo aprendido en Morfofisiología animal para 
el programa de Zootecnia. 
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Figura 9

¿Considera usted que la experiencia con simulación permite mejorar 
las habilidades técnicas en el área de la morfofisiología animal?

Fuente: Autores. [se define una escala liker para conocer la percep-
ción de los estudiantes en relación con el uso de simulador]

Para el Zootecnista es importante incorporar habilidades técnicas en 
sus competencias profesionales, por lo tanto, según estas respuestas 
el uso de un simulador refuerza la adquisición de estas. 
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Figura 10

¿Considera usted como estudiante que el simulador educativo ayuda 
a desarrollar el razonamiento crítico y la toma de decisiones?

Fuente: Autores. [se define una escala liker para conocer la percep-
ción de los estudiantes en relación con el uso de simulador]

El profesional integral debe tener la capacidad de razonamiento crítico 
y el software puede apoyar esta formación. 
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Figura 11

¿Recomendaría usted que el uso de este simulador educativo para los 
estudiantes de próximos períodos académicos que vayan a matricular 
el curso de Morfofisiología Animal?

Fuente: Autores. [se define una escala liker para conocer la percep-
ción de los estudiantes en relación con el uso de simulador]

Un estudiante que encuentra herramientas satisfactorias para su 
aprendizaje recomienda fácilmente el uso de ellas a otros compañe-
ros y está de acuerdo en seguir usándolas. 

CONCLUSIONES
Actualmente, la UNAD para el Programa de Zootecnia y Tecnología 
en Producción animal, cuenta con un simulador en 3D de la marca 
Biosphera que permite visualizar órganos y estructuras anatómicas 
de bovinos, equinos y porcinos, pero que es susceptible de mejora en 
su contenido

El simulador del Equino desarrollado en su primera fase se integró en 
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los cursos de Introducción a la Morfofisiología animal y los estudian-
tes ha logrado desarrollar competencias en el saber y saber hacer, lo 
cual evidencia la necesidad de continuar su desarrollo en la segunda 
etapa incorporando componentes como modelado de órganos especí-
ficos y disección virtual de los mismos.

La tercera fase del proyecto tendrá como meta la incorporación de 
realidad aumentada, impresión 3D y con capacidad interactiva y eva-
luativa del aprendizaje.
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RESUMEN
Hablar de consistencia curricular implica, cuando menos, examinar 
las relaciones de correspondencia entre los elementos que configuran 
una propuesta educativa. Esto es, los planes de estudio, los propó-
sitos de formación, las formas de evaluación y los diseños de las ac-
tividades. En esta ponencia se trata el caso particular de la Escuela 
de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente – ECAPMA de 
la UNAD, donde se identifica la necesidad de establecer categorías 
analíticas para acercarse a comprender la consistencia curricular exis-
tente entre el componente práctico de los cursos y los propósitos de 
formación de los programas a los cuales pertenecen. 

Para ello se propone emplear un diseño cualitativo desde el análisis 
documental que posibilite el acercamiento detallado a las guías de 
actividades de los cursos, así como a los proyectos educativos de pro-
grama, a fin de identificar las distancias y los acercamientos entre lo 
propuesto y lo construido curricularmente.
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Con la propuesta se espera aportar a la comunidad académica el co-
nocimiento construido en términos de las potencialidades de realizar 
acercamientos investigativos a la comprensión de las dinámicas del 
componente práctico en la Escuela para que puedan ser considerados 
en otras unidades académicas.

Palabras Clave Educación a distancia, Componente práctico, Con-
sistencia Curricular, Investigación educativa, Ambiente educacional, 
Educación en ciencias.

ABSTRACT
Talking about curricular consistency implies, at least, examining the 
correspondence relationships between the elements that make up an 
educational proposal. That is, the study plans, the training purposes, 
the forms of evaluation and the designs of the activities. This paper 
deals with the particular case of the School of Agricultural, Livestock 
and Environmental Sciences - ECAPMA of UNAD, where the need to 
establish analytical categories is identified in order to understand the 
curricular consistency between the practical component of the cour-
ses and the training purposes of the programs to which they belong.

For this, it is proposed to use a qualitative design from the documen-
tary analysis that allows a detailed approach to the activity guides of 
the courses, as well as to the educational projects of the program, in 
order to identify the distances and approaches between what is pro-
posed and what is built curricularly.

With the proposal it is expected to provide the academic community 
with the knowledge built in terms of the potentialities of carrying out 
investigative approaches to the understanding of the dynamics of the 
practical component in the School so that they can be considered in 
other academic units.

Keywords Distance education, Practical component, Curriculum con-
sistency, Educational research, Educational environment, Science 
education.

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA
Aunque con frecuencia aparecen en la literatura menciones a las po-
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sibilidades derivadas de la práctica (Guerrero y Campo, 2019), inte-
rrogantes como ¿cuál es el nivel de consistencia curricular de dicho 
componente práctico al interior de un programa de formación deter-
minado?, ¿cuáles son los elementos que hacen evidente la consis-
tencia curricular del componente práctico en un curso o programa?, 
y ¿cuáles son las categorías que permitirían establecer parámetro 
comunes de consistencia curricular en cuanto al componente práctico 
de un programa determinado? Cobran especial relevancia al momen-
to de proponer reflexiones sobre el tema

Como denominador común en estos interrogantes aparece el uso de 
actividades prácticas como parte de los procesos formativos (Rua y 
Alzate, 2012; Fernandez, 2018, Morales, 2021). Si bien estas activi-
dades pueden facilitar el acceso a ciertos contenidos, hay que señalar 
que su pertinencia y consistencia curricular, es la que permite eviden-
ciar la articulación que tienen en un programa determinado (Biggs, 
2004; Soler 2018). 

En la UNAD, por su naturaleza, resulta importante reconocer las par-
ticularidades del componente práctico para generar conocimientos 
sobre el impacto de este tipo de actividades para los participantes y 
sus docentes.

Reflexiones como estas poco aparecen en la literatura académica, más 
bien se encuentran referencias que hablan de las potencialidades de 
los ejercicios prácticos sin detenerse en las implicaciones curriculares 
que dicho componente puede llegar a tener en caso de no estar en 
conexión con los cursos y programas a los cuales pertenece y aporta.

Así, preguntarse por los procedimientos, conexiones y consistencias 
del componente práctico de los cursos, mediante los cuales se movi-
lizan las acciones en dicho componente para acercarse a su consis-
tencia curricular, cobra sentido desde un interrogante central: ¿Cómo 
caracterizar la consistencia curricular del componente práctico de los 
cursos de la ECAPMA, en relación con los programas de grado a los 
cuales pertenecen?

Esta ponencia sirve como base para profundizar en características 
del Componente Práctico en procesos de formación en educación a 
distancia. En particular esta idea surge como la suma de inquietudes 
relacionadas con las formas en que el Componente práctico puede 
fortalecer las acciones para promover la permanencia educativa en la 
institución.

El componente práctico implica modificaciones en las formas curri-
culares de acompañar los procesos formativos, en tanto supone que 
las actividades prácticas implican correlaciones teóricas y formativas 
desde el programa y los cursos hacia el componente mismo, lo cual 
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no necesariamente implica que haya una relación curricular estable y 
evidente en la acción educativa.

Esto implica acercarse a comprender lo práctico desde su misma con-
cepción, así como las formas e impactos que puede tener en los es-
tudiantes para la construcción de conocimiento, lo cual genera lla-
mados a proponer análisis documentados frente a los significados 
curriculares que tiene la consistencia del componente práctico con las 
propuestas formativas de cursos y programas.

En consecuencia, investigar las formas en que las actividades de com-
ponente práctico aportan a la construcción de conocimientos discipli-
nares mediante la consistencia curricular, se constituye en el inicio 
de las reflexiones educativas sobre los procesos de posicionamiento 
de la modalidad de estudios a partir de reconocer nuestras propias 
acciones.

Un aspecto adicional que se suma tiene que ver con el hecho de que 
el componente práctico sucede como parte fundamental para superar 
dificultades conceptuales y epistémicas en los cursos en los cuales se 
implementa.

De acuerdo con Lankshear (2003) y Lankshear y Knobel (2011), 
investigar el conocimiento de los mundos virtuales y las formas de 
actuación que en ellos se supone encontrar frente a lo que se va 
a aprender, lo que se entiende por conocimiento y por procesos de 
aprendizaje resulta necesario. Específicamente, el componente prác-
tico representa un campo de investigación educativa amplio, poco ex-
plorado que permiten conocer y comprender situaciones curriculares 
incluso de otras escuelas.

Desde lo teórico comprendemos, de acuerdo con Wenger (1998; 47) 
que “el concepto de práctica connota hacer algo, pero no simplemente 
hacer algo en sí mismo y por sí mismo; es hacer algo en un contexto 
histórico y social que otorga una estructura y un significado a lo que 
hacemos. En este sentido, la práctica es siempre una práctica social”.

Reconocemos que hablar de práctica se refieren a los usos de los 
recursos y los conocimientos, así como aquello que los estudiantes 
construyen acerca de esos usos (Street, 1995) en un espacio de prác-
tica, sus propias comprensiones a cerca de las formas en que pue-
den usar espacios diversos para abordar las disciplinas (Buckingham, 
2007; Lankshear y Knobel, 2011).

Entendemos entonces el componente práctico como una práctica so-
cial, de modo que implica también identificar sus componentes cu-
rriculares. Proponemos entonces, retomar a Scribner y Cole (1981), 
desde la idea de lo práctico como una construcción social sobre los 
usos de los recursos y de los contenidos asociados con ellos. Es decir 
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que, las practicas educativas, son también interacciones sociales que 
permiten el desarrollo de procesos educativos donde confluyen ex-
periencias y conocimientos construidos en otros tiempos y espacios.

En la vía de las propuestas pedagógicas que fundamentan el Modelo 
de la UNAD, se comparte con Oozeerally,  Ramma, & Bholoa (2020) 
que el aprendizaje práctico es situado, esto es, que hay una inmersión 
en prácticas dotadas de significado al interior de las comunidades de 
aprendizaje donde cada uno de los estudiantes puede participar con 
sus experiencias. De esta manera, las prácticas representan espacios 
de desarrollo que permiten al estudiante establecer conexiones entre 
eso que aprende y los contextos donde se materializa, de modo que 
sea posible evidenciar que el conocimiento se moviliza en escenarios 
reales.

El asunto central es lograr motivación hacia el aprendizaje en los con-
textos que son de su interés (Oozeerally, Ramma, & Bholoa, 2020). 
De este modo, el componente práctico, tienen su fundamento en pen-
samientos pedagógicos desde el constructivismo social, donde se re-
conoce la necesidad de integrar al estudiante como parte del proceso 
para permitir que en la interacción se compartan, validen, y socialicen 
los conocimientos de sus programas de modo que se consiga promo-
ver una acción crítica y reflexiva permanente.

De esta manera, comprender que las acciones del componente prác-
tico tienen un carácter situado (Lave y Wenger, 1991, Quiceno, 2016, 
Vásquez, 2021), nos ubica en la perspectiva de identificar que se re-
quiere un componente curricular fuerte que permita diálogos entre las 
actividades y las propuestas formativas declaradas en un programa 
determinado. 

Así mismo, es importante considerar que los componentes formativos 
de una actividad determinada (Biggs, 2004; Soler 2018), guardan 
relación con un conjunto de elementos educativos y curriculares, si 
así se quiere, que permiten identificar las relaciones e interacciones 
que tienen con el conocimiento que buscan construir. Esto significa 
que las actividades prácticas que se diseñan para un curso específico 
deben dar cuenta de los propósitos formativos que tiene el curso al 
cual pertenecen estos, a su vez, deben tener la misma relación con el 
programa del cual forman parte.

De ahí que hacer un acercamiento a la comprensión del componente 
práctico, al margen del programa o área del conocimiento en el cual 
se matricule supone evidencias todas aquellas conexiones y rupturas 
que se encuentran al interior del actuar académico en relación con la 
planeación educativa (Contreras, 2018).
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Valoración de impactos desde los ejes temáticos

El eje temático en que se enmarca la propuesta es” Trayectorias del 
componente práctico y su prospectiva en la aplicación de tecnologías 
exponenciales, para el desarrollo de competencias disciplinares”. En 
consecuencia, el contenido disciplinar de esta ponencia, en la ECAPMA 
y las áreas amplias en las cuales se implica el componente práctico 
tiene relevancia. De acuerdo con Driver, et.al (1994, 2019), las perso-
nas que intervienen en procesos de enseñanza de las ciencias tienen 
compromisos con la construcción de sentido frente al conocimiento lo 
cual implica también las actividades prácticas.

Al respecto Driver, et.al señalan; “aprender ciencia implica ser inicia-
do en formas científicas de conocer. Las entidades e ideas científicas, 
que son construidas, validadas y comunicadas a través de las institu-
ciones culturales de la ciencia, son poco probables de ser descubier-
tas por los individuos a través de su propia investigación empírica; 
El aprendizaje de la ciencia implica, por lo tanto, iniciar las ideas y 
prácticas de la comunidad científica y hacer que estas ideas y prácti-
cas sean significativas a nivel individual.” (1994).

Sin embargo, aun cuando se busque la adopción de ciertos procedi-
mientos y formas de comprensión propias de las disciplinas, es impor-
tante identificar también las formas en que se logran esas apropiacio-
nes en la práctica (Gros, 2016). 

De acuerdo con Barberá (2006;8) los recursos y dispositivos tienen 
potencialidades para “no sólo evaluar el producto colaborativo sino 
también el proceso”, aspecto importante para reflexionar en términos 
de las propuestas de acompañamiento docente a fin de reconocer las 
formas de construcción de los procedimientos prácticos asociados con 
las disciplinas.

Pozo (2016), plantea que la enseñanza de las ciencias puede orientar-
se a la construcción de conocimientos evitando el exceso de formas 
que legitimen la repetición y la reproducción. En lo que atañe al com-
ponente práctico, para comprender la construcción de conocimientos, 
es necesario tener presente que se trata de procesos de negociación 
social (Driver, et.al, 2019). Así, las iniciativas investigativas en este 
campo, idealmente pueden entender la enseñanza de las ciencias 
como un proceso de interacción social. 

Barberá (2006, p.11), menciona que, en los procesos de educación 
mediada por tecnologías y en aquellos presenciales “la interacción 
sería lo que constituye un cambio para ir a cotas cognitivas y sociales 
más complejas”. Estas interacciones que suceden en el componente 
práctico, permiten complementar los procesos que suceden en lo vir-
tual. Por su parte, Onrubia (2016), sugiere considerar aquello que el 
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alumno aprende en un entorno virtual trasciende reproducciones de 
los contenidos. 

Es en este punto donde resultan centrales las interacciones entre par-
ticipantes de un aula, ya que su ejercicio de intercambios sobre cien-
cias, y en cualquier disciplina, les permite configurar comunidades 
particulares donde se construyen procesos de aprendizaje, aquello 
que Rogoff y Lave (1984) han denominado un aprendizaje cultural. 
Bruner (1985;32) retoma esta mirada en su propuesta al mencionar 
que: “los miembros aspirantes de una cultura aprenden de sus tuto-
res, cómo entender el mundo. Ese mundo es un mundo simbólico en 
el sentido de que consiste en sistemas de creencias conceptualmente 
organizados y unidos a reglas sobre lo que existe, sobre cómo llegar a 
los objetivos, sobre lo que se debe valorar. No hay manera, ninguna, 
en la que un ser humano pueda dominar ese mundo sin la ayuda y la 
ayuda de otros, porque, de hecho, ese mundo es otro.”. Esos otros se 
refieren a docentes de curso, integrantes de los equipos y distintas 
personas que participan en el desarrollo de las actividades. 

El ejercicio del maestro y el papel del componente práctico en el aula 
buscan llevar a los estudiantes a vincularse con las acciones y com-
prensiones propias del conocer científico, “siguiendo de manera conti-
nuada el proceso de aprendizaje que ellos desarrollan, y ofreciéndoles 
los apoyos y soportes que requieran en aquellos momentos en que 
esos apoyos y soportes sean necesarios” (Onrubia 2016;4). 

En consecuencia, en los entornos virtuales, las formas de hacer en 
las ciencias, pueden concretarse con el desarrollo de actividades 
prácticas. Como mencionan Driver et.al (1994) “si la enseñanza es 
para conducir a los estudiantes hacia las ideas convencionales de la 
ciencia, entonces la intervención del profesor es esencial, tanto para 
proporcionar pruebas empíricas apropiadas como para poner a dispo-
sición de los estudiantes las herramientas y convenciones culturales 
de la comunidad científica”.

Una de estas herramientas que se usan en la comunidad científica 
es la realización de acciones situadas en escenarios prácticos como 
laboratorios o entornos naturales. Manejar el conocimiento en estos 
escenarios, así como construirlo, es un aspecto que responde a par-
ticularidades de las comunidades científicas, que se deben conocer 
dentro de un ejercicio de formación. 

Desde nuestra mirada, una de las formas en que puede vincularse 
a los estudiantes con estos grupos o comunidades de conocimiento 
“es a través del discurso en el contexto de las tareas pertinentes. Las 
aulas de ciencias están siendo reconocidas como comunidades forma-
doras que se caracterizan por prácticas discursivas distintas” (Lemke, 
1990).
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Así, las tareas y prácticas dentro del proceso de enseñanza y apren-
dizaje de las ciencias vinculan discursos múltiples, que incluyen esas 
formas de acción práctica disciplinar para construir el contenido espe-
cífico. De modo que proponer formas de valoración de la construcción 
práctica de los conocimientos científicos implica también la consisten-
cia curricular de lo que se va a trabajar en un entorno práctico.

Siguiendo a Onrubia (2016) y Ryan y Aikenhead (1992), buscamos 
comprender detalles de la construcción de contenido desde los ejer-
cicios prácticos específicamente en el campo de las ciencias, ofrecer 
una perspectiva que permita a la institución identificar métodos y 
formas de interacción propias del actuar disciplinar, avanzar en el co-
nocimiento del contenido que se moviliza en la comunidad científica 
en el marco de los aspectos que le dan significado a eso que se co-
noce como científico. Ante este panorama nuestra propuesta resulta  
pertinente para preguntarse por las maneras en que el componente 
práctico asegura su correspondencia y consistencia con las propues-
tas formativas de los cursos y programas a los cuales pertenece para 
construir conocimientos disciplinares, en este caso científicos, me-
diante el desarrollo de actividades en los cursos de programas de 
grado de la ECAPMA.

Para lograr un acercamiento como el que proponemos volver la mira-
da sobre la importancia que pueden tener los siguientes elementos:

• Construir un sistema de categorías a partir de la información 
de las guías de CP donde se evidencien las conexiones y vínculos de 
consistencia curricular entre los cursos de CP y los propósitos de for-
mación de los programas.

• Construir instrumentos para la identificación de descriptores 
analíticos en las guías de CP.

• Construir una matriz de descripciones analíticas que permita 
reconocer el Impacto del CP en el desarrollo de las actividades.

• Establecer las formas en que se evidencia la consistencia curri-
cular del CP en el desarrollo de un programa de formación.

Para lograrlos, proponemos emplear un enfoque cualitativo, que es 
parte de la investigación social-educativa. En este caso, se requiere 
establecer una separación entre el observador y lo observado (Cana-
les, 2006). En este sentido específico consideramos que observar de 
manera participativa el objeto de estudio, el CP, es base para cons-
truir conocimiento (Aravena, et al., 2006). Lo anterior desde el ejer-
cicio descriptivo de la revisión y análisis documental (Sampieri, et al., 
2010), respecto de la estructura epistémica y teleológica institucional 
existente en la concepción de componente práctico. 
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Este diseño metodológico cualitativo supone abordajes flexibles y 
abiertos en el proceso de investigación para trabajar con los datos, 
de manera que el diseño se va ajustando a las condiciones de aquello 
que se va encontrando (Salgado, 2007). Así, buscamos acercamien-
tos a la exploración y comprensión de las particularidades de las co-
nexiones e interacciones del Componente Practico de los cursos de 
grado de la ECAPMA para reconocer la consistencia curricular y ver 
cómo ésta se evidencia desde los planteamientos que se realizan para 
cada curso que contempla componentes prácticos.

Con una aproximación desde la revisión documental se espera visibili-
zar las narrativas (García, 1993; Vargas y Rondero, 2020), que mues-
tren las concepciones curriculares y los alineamientos disciplinares 
con respecto a la construcción problémica de los programas. 

Para este fin, consideramos el uso de matrices en Hojas de Cálculo, 
a fin de sistematizar la información de los materiales de estudio. Ge-
nerar descriptores analíticos frente a las aproximaciones disciplinares 
y prácticas del contenido específico del componente práctico de los 
cursos; y establecimiento de bases de datos que permitirán catego-
rías de análisis. 

El manejo metodológico que proponemos para lograr las comprensio-
nes del CP es el siguiente:

1. Recolección de guías de CP

2. Identificación de propósitos de formación del CP

3. Identificación de propósitos de formación del curso al que per-
tenece el CP

4. Construcción de cuadros de contraste entre los propósitos del 
curso y del CP

5. Revisión de las actividades del CP para generación de descrip-
tores analíticos

6. Organización de grupos de afinidad de los descriptores para 
establecimiento de categorías del CP

7. Revisión de las guías del CP con base en las categorías estable-
cidas

8. Formulación de descripciones analíticas de cada guía del CP

9. Definición de la consistencia curricular del CP de los cursos de 
cada programa bajo niveles alto, medio y bajo

10. Producción de informes.
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