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El Congreso de Prácticas Pedagógicas es una iniciativa que promueve la 
reflexión, construcción y divulgación de los conocimientos en torno a la 

cualificación de los educadores en relación con su quehacer, asumido de manera 
contextualizada, diferencial e intercultural. En consecuencia, los docentes son 

agentes transformadores de sus territorios mediante la comprensión de las 
realidades sociales y a partir de las características poblacionales diversas del país. 

 

La Universidad de Caldas, la Vicerrectoría de Proyección Universitaria, la 
Facultad de Artes y Humanidades y el Departamento de Estudios Educativos, 
tienen el gusto de compartir las memorias del III Congreso Internacional de 

Prácticas Pedagógicas realizado los días 11-13 de octubre de 2023 en la ciudad de 
Manizales (Colombia). 
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El globo de la vida: práctica pedagógica para la paz 

 

Albert Leonardo Esparza Tafur1. 

Colegio Bilingüe Clermont 

 

Resumen  

En la historia reciente de Colombia, la paz se ha venido posicionando como un 

tema relevante en los escenarios escolares dadas las distintas circunstancias 

culturales, éticas, pedagógicas, políticas y sociales que rodean este tema. Frente a 

ello, es importante destacar que muchas de las experiencias educativas parten de 

un profundo análisis de las problemáticas y necesidades de cada contexto social, 

puesto que es desde allí en donde se emergen las alternativas para contrarrestar las 

situaciones conflictivas y/o violentas que afectan significativamente la convivencia 

y tejido social de estos lugares.  

Con base en esta premisa, la presente ponencia busca reflexionar críticamente 

sobre el papel que tiene la educación para la paz en la gestación de prácticas 

pedagógicas innovadoras a partir de la sistematización de experiencia denominada 

“el globo de la vida”, la cual fue realizada con los estudiantes de 4° grado del 

Colegio Bilingüe Clermont, en la cual se propone emplear el juego como 

herramienta didáctica para reivindicar la importancia de promover la construcción 

de la cultura de paz en las aulas al concebir la educación como una serie de procesos 

inacabados y en permanente construcción, lo cual posibilitará asumir la escuela 

como un espacio formativo de paz en donde se priorice el rol activo de los sujetos 

educativos para analizar el comportamiento, configuración e identidades en torno 

a la transformación positiva de los conflictos y la violencia, además de aportar 

 
1 Presentado por Albert Leonardo Esparza Tafur. Licenciado en Educación Básica con Énfasis 
en Ciencias Sociales de la UPN. Candidato a Especialista en Constructivismo y Educación por 
parte de la FLACSO. Profesor de Social Studies en el Colegio Bilingüe Clermont. Correo 
electrónico: leoespa66@gmail.com o leonardo.esparza@clermont.edu.co 
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elementos para la formación de ciudadanos que defiendan y promuevan el respeto 

a los derechos humanos. 

Palabras clave: cultura de paz, educación para la paz, juego y práctica pedagógica. 
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La transversalidad para la construcción de paz desde el uso de 

las TIC, experiencia de una Institución Educativa en la ciudad 

de Cúcuta 

 

Milton Alier Montero Ferreira2, Yeiny Alexandra Casadiego Estévez3 

Universidad Francisco de Paula Santander 

 

Resumen  

La presente ponencia es el resultado de la investigación titulada “Transversalidad 

desde el uso de TIC en la Institución Educativa Jaime Garzón, en la ciudad de 

Cúcuta”, hace parte de los procesos que adelanta hace parte de los procesos del 

Grupos de Investigación de Trabajo Social GITS su línea de Trabajo Social y 

acción socioeducativa.  

 

Objetivo: Fortalecer la transversalidad desde el uso de TIC en la Institución 

Educativa Jaime Garzón en la ciudad de Cúcuta.  

 

Metodología: Se aplicó desde la perspectiva cualitativa con un diseño de 

investigación acción participativa desde un muestreo por conveniencia.  

 

Resultados: Se destacan tres subcategorías que hacen hincapié a la interpretación 

de la realidad social: la crisis de frontera, la historia del conflicto armado en la 

región, y la importancia del uso de las TIC como herramienta de paz.  

 

Conclusiones: Los estudiantes, residen en una zona que históricamente ha sido 

golpeada directamente por el conflicto, sin embargo, las Tecnologías de la 

 
2 Docente Universidad Francisco de Paula Santander. Facultad de Educación, Artes y 
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3 Trabajadora Social en formación Universidad Francisco de Paula Santander. Facultad de 
Educación, Artes y Humanidades (yeinyalexandracaes@ufps.edu.co) 
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Información y las Comunicaciones se convierten en una alternativa para construir 

la paz.  

Palabras clave: Construcción de paz, Transversalidad, TIC 
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Polifonía de mujeres adolescentes: resignificando el lugar de ser 

mujer 

 

Sandra Patricia Ramos Arteaga 4, Blanca Argenis Trujillo Ruiz5 

Subsecretaría de Calidad Educativa- Secretaría de Educación Cali  

Secretaría Municipal de Yumbo. IE Leonor Lourido de Velasco 

 

Resumen  

La presente ponencia, producto de una investigación que surgió desde el quehacer 

como orientadoras escolares en el marco de la Maestría en Educación desde la 

diversidad de la Universidad de Manizales, donde se observaba cómo en las 

instituciones educativas en las que laboramos, las adolescentes de género femenino 

eran quienes protagonizaban las diferentes situaciones de convivencia las cuales se 

gestaban por rivalidades, gestos y miradas de desaprobación. Se evidencia el 

individualismo antagonizante entre las adolescentes y se advierte cómo los 

patrones de alteridad entre ellas permean las diferentes situaciones de convivencia. 

El trabajo posibilitó también desde estas polifonías, plantear lo que para ellas 

significa “se mujer” y cómo surge el interés por resignificarla como sujeto, a partir 

de su definición por sí misma y no desde un punto comparativo con el hombre, 

existiendo también la preocupación e interés de las adolescentes por agruparse y 

reivindicarse como sujeto; de allí que la pregunta se transformó en ¿cómo, a pesar 

de las rivalidades presentes entre mujeres en la vida social, familiar y escolar, surgen 

motivaciones hacia la sororidad, el empoderamiento y el trabajo conjunto? 

Objetivo: Comprender los sentidos y significados de ser mujer desde las voces de 

las estudiantes que participan en la escuela de liderazgo: “Empodérate Mujer” del 

municipio de Yumbo. 

 
4Profesional Universitario. Equipo Gestión de la Educación Inicial. Subsecretaría de Calidad 
Educativa. Secretaría de Educación Santiago de Cali. patricia_ramos@hotmail.com 

5Docente Orientadora IE Leonor Lourido de Velasco. Secretaría de Educación de Yumbo. 
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Metodología: El diseño metodológico utilizado fue cualitativo interpretativo, 

utilizando la entrevista semi estructurada y la carta asociativa, centrándose en el 

entendimiento del significado desde  las voces de las adolescentes; e  interpretando 

lo captado activamente del fenómeno social en su medio natural (Bautista, 2011), 

es decir, la comprensión de los significados del “ser mujer”. 

Resultados: Se favoreció el encuentro de lo común del “ser mujer”, donde los 

relatos encontrados, dieron respuesta a espacios vitales como la familia, el colegio, 

la sociedad y el contexto en el que habitan, reconociendo aún la complejidad de 

aceptar la diferencia en sus congéneres; albergando, sin embargo, la posibilidad de 

unidad, solidaridad y sororidad. 

Conclusiones: Se destaca la importancia de implementar y mantener políticas y 

programas que cada vez abarquen mayor número de espacios de participación y 

permitan una reflexión de un mayor número de mujeres adolescentes, respecto al 

papel que juega en la sociedad y la necesidad de avanzar hacia una cultura en la que 

las mujeres dejen de ser competencia y al contrario, se conviertan en un grupo 

fuerte y con potencial para alcanzar muchos más privilegios culturalmente negados 

y subordinados. 
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Polifonía, diversidad, sororidad, sujeto, reconocimiento 
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El acoso escolar en instituciones educativas de Tunja- Boyacá - 

Colombia 
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Resumen  

El fenómeno del acoso escolar es una acción repetitiva que sucede en el mundo 

entero y que, a su vez, ha permitido ser la fuente de una serie de investigaciones 

que demuestran la existencia permanente de la violencia en la escuela dada en el 

espacio dentro y fuera del aula, que implica el actuar violento que impacta todas 

las clases sociales y se desarrolla en el orden físico y psicológico, entre estudiantes, 

estudiantes - docentes, y otros actores de la comunidad educativa, situación que al 

parecer se agrava cada día más y continuará siendo una de los puntos permanentes 

a tratar en los Ministerios de Educación. Por lo anterior, se espera obtener 

información clara sobre cuáles son las situaciones de acoso escolar que se viven en 

el aula de clase de Instituciones Educativas Públicas en la Ciudad de Tunja - 

Boyacá- Colombia; referente a tres categorías que se relacionan con la violencia 

verbal y física intencionadas, y el ciberbullying.  Con el fin de diseñar e implementar 

estrategias basadas en el arte, la música y la actividad física acordes a las formas de 

acoso escolar identificadas; para finalmente, construir  una guía estructurada con 

cada una de las estrategias.  

Palabras clave: acoso escolar, estrategias pedagógicas, violencia física, violencia 

psicológica, ciberbullying.  

 
Introducción 
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En el informe de la UNESCO sobre violencia y acoso escolar, realizado en el 2019, 
los porcentajes de las manifestaciones de violencia a nivel mundial, muestran que 
aproximadamente uno de cada tres (32%) estudiantes ha sido acosado por sus 
compañeros en la escuela; más de uno de cada tres (36%) estudiantes ha estado 
involucrado en una pelea física con un estudiante y el 32% ha sido atacado 
físicamente al menos una vez en 12 meses; el acoso físico y sexual son los tipos 
más frecuentes de bullying. A nivel mundial, el 16.1% de los niños que han sido 
acosados, afirman haber sido golpeados, empujados o encerrados en algún lugar; 
con relación al bullying sexual es el segundo tipo de acoso escolar más frecuente. 
A nivel mundial, el 11.2% de los niños son atacados con burlas, bromas, 
comentarios o gestos sexuales. 

A partir de la expedición por parte del Congreso de la República de 

Colombia de la ley 1620 de 2013, por medio de la cual se instaura el “Sistema 

Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos 

Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la 

Violencia Escolar”, se ha asumido el acoso escolar o bullying, como la negativa, 

intencional metódica y sistemática de agresión, intimidación, humillación, 

ridiculización, difamación, coacción, aislamiento deliberado, amenaza o incitación 

a la violencia o cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físico o por medios 

electrónicos contra un niño, niña, o adolescente, por parte de un estudiante o 

varios de sus pares con quienes mantiene una relación de poder asimétrica, que se 

presenta de forma reiterada o a lo largo de un tiempo determinado.  

De la misma forma, reconoce que este tipo de violencia puede darse entre 

estudiantes, entre estudiantes y docentes e incluso entre estudiantes y miembros 

de la comunidad académica, acciones que pueden darse no solo de forma 

presencial sino a través del uso deliberado de las TICs, las cuales redundan en una 

afectación de la salud mental, física, sicología de la persona víctima, de igual forma, 

impactan en el proceso de aprendizaje y en el ambiente organizacional de la 

Institución. Además dentro de los objetivos de la ley 1620, pueden mencionarse la 

promoción de mecanismos para la prevención, protección, detección de aquellas 

acciones que van en contra de la convivencia escolar para incidir en la disminución 

de casos de violencia al interior de las instituciones educativas.  

Por su parte, el decreto 1965 del 2013, el cual reglamenta la ley 1620 de 

2013, establece en el artículo 37 las acciones que deben tenerse en cuenta en el 

componente de la prevención, entre las cuales se pueden mencionar la 

identificación de los riesgos más comunes que afectan la convivencia escolar 
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teniendo en cuenta las particularidades propias del clima tomando incluso como 

base la caracterización del estudiante en los ámbitos familiar, social, político entre 

otros; una vez determinadas las particularidades crear acciones que contribuyan a 

la mitigación de la violencia y el diseño de protocolos para la atención de las 

oportuna.  

El  proyecto de vida que el ser humano experimenta como un continuo 

devenir a través de la presencia de los otros que nos acompañan, estimulan y en 

ocasiones ayudan a reinventarnos como personas nuevas, requiere de uno de los 

cuatro pilares propuestos por la Comisión Internacional de la UNESCO, 

comúnmente conocidos como Informe Delors, de cara a la educación del siglo 

XXI, el cual consiste en aprender a vivir juntos. “Aprender a vivir juntos 

desarrollando la comprensión del otro y la percepción de las formas de 

interdependencia -realizar proyectos comunes y prepararse para tratar los 

conflictos- respetando los valores de pluralismo, comprensión mutua y paz”. 

(Delors, 1996, p.34)  

La dinámica de la convivencia lleva a pensar que somos seres sociales por 

naturaleza, por ende, el tema de la convivencia atañe a todos. Como lo expresa 

Ortega (2006) “en el centro educativo se conjuga la convivencia de diversos grupos 

de personas que mantienen entre sí distintos sistemas de relaciones internas –

intragrupo– y que, a su vez, deben desplegar relaciones intergrupo” (p.13); el 

hombre se hace con los otros, hay muchos elementos dentro de la convivencia 

escolar que no tienen que ver sólo con la infraestructura, y están relacionados entre 

otros: con el entorno donde está inmerso el plantel, las dinámicas sociales que se 

construyen al interior el plantel, la cultura misma, con las formas de relación, con 

la manera como los diferentes actores de la comunidad educativa miran su espacio, 

la escuela y la forma como se sienten dentro de ella.  

El centro educativo debe ser mirado como una comunidad de convivencia 

en la que se inscriben distintos microsistemas sociales; el del alumnado es uno de 

ellos, pero no es ni independiente ni ajeno a lo que ocurre en los otros subsistemas, 

como el que compone el profesorado, las familias, o la propia comunidad social 

externa. (Ortega, 2006, p.82) 

 
Por lo anterior, el proyecto plantea dar respuesta a la pregunta: ¿Qué 

estrategias basadas en la resiliencia intervienen y previenen situaciones de acoso 
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escolar de educación de básica y media? 
 
 
Objetivo General: Proponer estrategias lúdicas basadas en el arte, la música y la 
actividad física para mitigar el acoso escolar en instituciones educativas de la ciudad 
de Tunja.  
 
Metodología. El presente proyecto de investigación, asume el enfoque mixto a 
través de “la integración sistemática de los métodos cuantitativo y cualitativo en un 
solo estudio con el fin de obtener una fotografía más completa del fenómeno” 
(Cedeño, 2016, p. 17). El tipo de estudio será exploratorio, el cual “pretende 
recopilar información, identificar antecedentes generales, ubicar aspectos 
relevantes, como tendencias y relaciones potenciales entre variables que habrán de 
examinarse a profundidad en futuras investigaciones” (Universidad 
Latinoamericana, 2017, p. 2).  
 

Se pretende de igual forma validar un instrumento construido por las 
investigadoras, por medio de pasos como: Elaboración del constructo. De acuerdo con 
Lacave et al (2015) este se realiza a partir de un modelo teórico que pretende 
abarcar todos los aspectos de un fenómeno, lo analiza, lo explica y lo presenta de 
manera ordenada; en este sentido, para construir una escala de medición, se ha 
realizado en primera instancia, una revisión documental para la construcción de un 
marco teórico amplio.  
 

En segunda instancia se realiza la Validez de contenido. Esta validez 
corresponde al grado de comprensión de las preguntas del cuestionario, la cual se 
estima de manera subjetiva o intersubjetiva a través de la opinión o juicio de dos 
expertos. (Lacave et al., 2015).  Para este caso, el instrumento fue remitido a dos 
jueces expertos en acoso escolar, quienes conceptuaron sobre cada pregunta del 
cuestionario a partir de la evaluación de tres criterios: 1) suficiencia, Pertinencia y 
Claridad. Por último, la fiabilidad del instrumento se concibe como “la consistencia 
o estabilidad de las medidas cuando el proceso de medición se repite” (Prieto y 
Delgado, 2010, p. 67). La Fiabilidad incluye análisis de consistencia interna (a través 
del coeficiente alfa de Cronbach) y análisis de discriminación de ítems: Análisis de 
consistencia interna y Análisis de la capacidad de discriminación (a través del 
coeficiente de correlación de Pearson).   
 
Resultados esperados. Se espera obtener información clara sobre cuáles son las 
situaciones de acoso escolar que se viven en el aula de clase referente a tres 
categorías que se relacionan con la violencia verbal y física intencionadas, y el ciber 
bullying.  
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Además, se diseñarán e implementarán estrategias basadas en el arte, la 
música y la actividad física acordes a las formas de acoso escolar identificadas; el 
resultado es una guía estructurada con cada una de las estrategias.  
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MESA 2 

Prácticas pedagógicas Infancias y juventudes 
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La infancia contemporánea y la crisis de la escuela del futuro 
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Resumen  

Esta ponencia se presentó como conferencia de apertura de la mesa de infancia y 

prácticas pedagógicas. La infancia es una categoría sociohistórica nacida en la 

modernidad, desencadenante de la aparición de la escuela, la pedagogía y la 

formación de maestros, por ello estas categorías están mutuamente influenciadas. 

Las infancias y la niñez han cambiado en los últimos años, asunto configurado 

teóricamente desde los estudios de infancia; un cambio poco reconocido en las 

concepciones contemporáneas de los maestros formadores de maestros, lo cual se 

evidencia en dos investigaciones terminadas, una de ellas como tesis doctoral en 

Escuelas Normales Superiores. Así mismo, la escuela se enfrenta a la crisis que 

supone el cambio de la infancia y el cambio cultural advertido por investigadores, 

pensadores y gurús de la demografía y la tecnología. La escuela que otrora tuviera 

clarísimas sus funciones en la transmisión del conocimiento, la cohesión social, la 

formación para el trabajo, el efecto guardería y la certificación; es una escuela que 

ahora se enfrenta al desplazamiento de los centros de gravedad demográficos, 

cambios de los ciclos de la vida, nueva situación de la mujer, proliferación de 

inteligencia artificial, ciborgs, nanobots, singularidad, transferencia de conciencia y 

cuerpos virtuales. Esto plantea un reto para la escuela construida para una infancia 

que ya no existe, para una sociedad que se ha transformado y cuyo rol social parece 

haberse perdido. Los niños y las infancias ya cambiaron, luego, ¿Cuál es el nuevo 

reto sociocultural de la escuela? 

 

Palabras clave: infancias contemporáneas, escuela, formación de maestros. 
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“El Nuevo Simbad”: una aproximación literaria a partir de los 

juegos de mesa 

Luz Alicia Galindo Patiño9, Robinson Julián Quintero Díaz10, Brayan Alexander Patiño 

Camacho11 

Universidad Industrial de Santander 

 

Resumen  

Esta propuesta didáctica llevada a cabo por estudiantes de octavo semestre de la 

Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana de la Universidad Industrial de 

Santander busca incentivar la lectura crítica en estudiantes de educación media. 

Para tal fin, fue creado un instrumento didáctico (juego de mesa) a partir del cuento 

Los siete viajes de Simbad el Marino, perteneciente a Las mil y una noches, en el que a 

través de una serie de actividades se permite un acercamiento lúdico a esta. Lo 

anterior surge luego de analizar los trabajos elaborados por estudiantes de noveno, 

décimo y undécimo grado del Colegio Técnico Industrial José Elías Puyana, del 

municipio de Floridablanca (Santander), en donde se identificaron dificultades en 

el desarrollo de la competencia lectora y un desdén colectivo frente a la lectura de 

obras pertenecientes al canon universal.  Este trabajo da cuenta tanto del proceso 

creativo como del uso instrumento dentro del aula de clase; en él, en contraste con 

el objetivo del proyecto, constatamos la importancia de que las obras literarias sean 

mediadas de manera llamativa para propiciar la comprensión y el gusto por la obra 

escogida. Por medio de la ejecución de este instrumento, se concluyó que el 

instrumento didáctico que contempla al juego como metodología base, produce en 

el estudiante la disposición de llevar a cabo las actividades en él propuestas; de la 

misma manera, se pudo observar que las actividades que involucran relaciones 

intertextuales permiten el desarrollo de habilidades de lectura crítica. 

 
9 Estudiante de noveno semestre de la Licenciatura en literatura y lengua castellana de la 

Universidad Industrial de Santander. (luz.alicia83@gmail.com)  
10 Estudiante de octavo semestre de la Licenciatura en literatura y lengua castellana de la 

Universidad Industrial de Santander. (brayanp9611@gmail.com)  
11 Estudiante de octavo semestre de la Licenciatura en literatura y lengua castellana de la 

Universidad Industrial de Santander. (juliang1551@gmail.com) 
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La robótica como estrategia para la motivación en el aprendizaje 

de la electrónica 

 

Martha Elisa Cuasquer Mora12 

Fundación Universitaria COMPENSAR 

Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá 

 

Resumen  

Debido a distintas razones en la actualidad es visible una tasa de deserción 

significativa y que se encuentra en aumento año tras año, condiciones que se han 

vuelto aún más nefastas con las consecuencias de la postpandemia. Por lo tanto, 

se propone esta metodología basada en la robótica como una estrategia para 

mejorar el interés y la motivación en especial de los estudiantes del programa de 

Ingeniería electrónica enfatizándose en aquellos estudiantes que se encuentran en 

el primer ciclo de su aprendizaje que corresponde desde el primer semestre hasta 

quinto semestre. Como una propuesta didáctica para solucionar este problema se 

ha generado la estrategia didáctica orientada a la construcción de robots mini sumo 

de tal forma que los estudiantes trabajan desde un objetivo que es competir en 

RUNIBOT.  De la estrategia planteada ha surgido una guía de laboratorio que se 

dirige hacia que los estudiantes puedan construir el robot mini sumo desde sus 

conocimientos básicos de primer semestre.  Como resultado se espera seguir 

generando otros tipos de robots con los estudiantes que permitan incorporarlos 

hacia aplicaciones en la industria agrícola. Como conclusión, se logró identificar 

que la Robótica sería una estrategia para estudiantes de Ingeniería Electrónica que 

se puede trabajar a distintos niveles de aprendizaje y que permitiría dar a conocer 

que Colombia es rural haciendo que más personas se involucren con el tema de la 

Robótica aplicada a la agricultura.  

Palabras clave: Aprendizaje, Deserción, Didáctica, Motivación, Robótica. 

 
12  Fundación Universitaria COMPENSAR y Universidad Nacional de Colombia Sede 

Bogotá. . 
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Metodología 

El problema fundamental se presenta dado que desde la experiencia que se tiene 

con el aprendizaje de electrónica no se apreció que exista claridad en la aprensión 

de varios conceptos iniciales y una vez que se obtuvo un semestre avanzado se 

requería de otros conceptos anteriores o conocimientos previos que en ocasiones 

ya se habían olvidado debido a que no existió un proceso de interrelación con la 

realidad, donde los estudiantes vayan captando los conceptos pero aplicados a su 

realidad inmediata al salir al mundo laboral. 

 Por lo anterior, se hace necesario ingeniar una estrategia didáctica que les permita 

a los estudiantes motivarse por aprender unos conocimientos enfocados en el 

cumplimiento de un reto que posteriormente se convertirá en algo de tipo más 

individual, llevándolos a mejorar y adentrarse en el mundo de la electrónica hasta 

conseguir otro tipo de torneos e incluso generar los propios.  

Resultados   

De acuerdo con el estudio realizado por la oficina de Planeación UN (2011), la 

deserción va en aumento debido a diferentes situaciones que obedecen al tipo de 

formación, tipo de institución y deserción por regiones del país y que según este 

estudio reveló que en una muestra de 263 universidades de acuerdo con los datos 

suministrados por el SPADIES, en ese entonces se contaba con 347 instituciones 

de educación superior registradas ante el MEN incluyendo sus sedes, por lo tanto 

como se puede apreciar en la figura 1 se ha dado un lugar para cada institución de 

acuerdo con el grado de deserción que ha sufrido.  

Hasta 10 años después de acuerdo con el estudio realizado por Chalpartar, 

Fernández, Betancourt y Gómez (2022), la deserción estudiantil se vió agudizado 

por la situación postpandemia resultado del COVID-19, que de acuerdo con la 

Organización de las Naciones Unidades revela que a nivel mundial la deserción fue 

del 94% debido a problemáticas de tipo familiar, económico, tecnológico que no 

permitieron la asistencia regular de los estudiantes a sus respectivos periodos 

lectivos.  

Posteriormente para el año 2023, en el reporte de SPADIES (2023), se ha 

identificado que existe una deserción que pasó del 8,02% en 2020 a 8,89% en 2021 

manteniendo su variabilidad histórica con relación a niveles de formación técnica 

y tecnológica tal como se puede apreciar en la figura 2. 
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Figura 1 

Niveles de deserción de las IES en orden descendente. La Sede Medellín tenía una deserción ubicada cerca del 

promedio nacional y la Sede Bogotá una de las más bajas del país.  

 

Fuente: Planeación UN (2011) 

 

Figura 2 

Tasa de deserción en distintos niveles de formación 

 

Fuente: SPADIES (2023).  
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Por otra parte, se ha hecho necesario la generación de estrategias didácticas que se 

apliquen a la enseñanza en el aula de tal forma que se tengan en cuenta las distintas 

condiciones o factores que no han permitido el avance de Colombia con relación 

a otros lugares desarrollados del mundo tal como se puede ver en la figura 3 en 

donde se evidencia un nivel alto de desarrollo humano pero donde también hace 

parte de una escala media con relación a los países desarrollados, todo aunado a la 

ausencia de conectividad.  

Figura 3  

Desarrollo de Colombia con respecto al mundo 

 

Fuente: Elordenmundial (2021) 

Conclusiones  

Uno de los factores primordiales que no permite ver la aplicación de la robótica a 

la vida real también es la ausencia de estrategias didácticas que asocien los 

conocimientos que se están recibiendo con los conocimientos que realmente se 

deben aplicar al salir de una carrera profesional como es electrónica y en especial 

que se conozca el grado de aplicación de electrónica en Colombia. Por lo tanto, se 
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ha trabajado con la realización de una estrategia didáctica que permita a los 

estudiantes de escalas iniciales de electrónica sumergirse en el mundo del 

conocimiento de la electrónica hasta llegar a abordar temas profundos como la 

aplicación de la electrónica usando la robótica aplicada a la agricultura debido al 

carácter rural de Colombia sin aplicación de la tecnología para la realización de este 

tipo de labores, concientizando a todos los programas a nivel nacional d esta 

realidad de tal forma que exista una orientación global de Colombia hacia el 

desarrollo de la producción agrícola.  

Se logró evidenciar que los estudiantes que han presentado el robot mini sumo 

para el evento de RUNIBOT en un 100% han demostrado una motivación para 

continuar con sus estudios de pregrado fomentando el trabajo en equipo y sobre 

todo en primer semestre cuando todo parece desanimarlos pues les parece 

complicado acceder al conocimiento de una forma sencilla, en donde todos los 

conceptos parecen confusos y los procesos de memoria como los hábitos de 

estudio no se encuentran formados como se puede apreciar en Hernández, 

Rodríguez y Vargas (2012), investigación en donde se puede ver que es necesario 

conocer hábitos como interés por estudiar, hábito de la organización y 

planificación para estudiar, atención y esfuerzo en clase, memorización , 

comprensión de lectura, estudio en casa, control para los exámenes, motivación 

para el aprendizaje.  

Por lo tanto, es una responsabilidad social de las instituciones educativas el hecho 

de brindarles una incorporación inmediata al sistema laboral y permitir que se 

encuentren motivados durante su proceso de formación. De otro lado, la robótica 

proporciona un motivo para que los estudiantes de electrónica se refugien en sus 

momentos de ocio para desarrollar sus conocimientos motivados por el interés de 

conseguir un premio o un reto que para esta estrategia didáctica la meta que se 

persigue es participar en RUNIBOT.  

Como un proyecto futuro a partir de este proyecto se tiene la aplicación de la 

Robótica en el campo colombiano, indagando todas las posibles formas de robots 

que se pueden generar para mejorar la productividad agrícola en Colombia.  
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Tensiones en el aula, una investigación desde los imaginarios 

sociales en busca de estrategias para un aula en paz 

 

Jaime Andrés Morales Quintero 

Universidad de Caldas 

 

Resumen  

La investigación aporta a un aula violentada, se desarrolló con estudiantes de grado 

primaria del municipio de Supía Caldas, por su espontaneidad a la hora de 

compartir sus vivencias y su forma de ver el mundo. La pregunta problema se 

centró en ¿Cuáles son los imaginarios de paz que poseen los estudiantes de grado 

tercero de la institución educativa Supía?. 

La investigación se desarrolló con un enfoque cualitativo, con un diseño de 

investigación acción en el aula, donde se aplicaron cuatro instrumentos de 

recolección de la información: El diario de campo, la cartografía social, la entrevista 

semiestructurada y la entrevista a profundidad. Se hizo un análisis artesanal y 

fenomenológico de la información, aplicando las herramientas de la teoría 

fundamentada. Los resultados mostraron tres macro-categorías, como lo son los 

imaginarios de paz, los espacios de violencia y espacios de paz. 

En los resultados del análisis de la información, se identificaron nociones 

compartidas que sobre la paz tienen los estudiantes, que evidencian una 

naturalización de la violencia, en donde el no bullying y la no violencia reflejan un 

aula que necesita de la paz. 

Con los resultados se co-construyeron estrategias de paz en el que se tuvo presente 

el contexto social y voz de los estudiantes, construyendo cuentos a partir de los 

resultados de la investigación, esta estrategia se denominó cuento pedagógico, 

teniendo acogida por los niños y motivándolos a proponer nuevos imaginarios, 

que se entretejían con los resultados obtenidos y que daba sentido a los niños por 

partir de la realidad social 
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Las prácticas pedagógicas: un espacio para compartir y 

socializar nuestras experiencias. Para aprender y enseñar; para 

hacer, vivir y soñar 

 

Luz Amparo Pérez Guisao13, Cristian Leonardo Quintero Cristancho14 

Institución Educativa Escuela Normal Superior Amagá 

Resumen  

La práctica pedagógica dinamiza los procesos académicos articulados a la 

investigación, contribuyendo asertivamente a la formación de los futuros maestros, 

comprometidos con la enseñanza y el aprendizaje de los niños, niñas y jóvenes en 

los contextos que los rodean desde una mirada en y desde la diversidad, 

permitiendo la articulación de la investigación desde espacios de reflexión que 

buscan transformar el ser, saber y hacer como sujeto crítico que conoce sus 

necesidades de mejoramiento continuo, buscando estimular su espíritu 

investigativo, la curiosidad, el hecho de adentrarse en la realidad educativa para 

conocerla, develarla, desentrañarla, comprenderla y trascenderla dando respuestas 

a sus expectativas a través de propuestas pedagógicas motivantes e innovadoras.  

Es así como la Escuela Normal Superior Amagá, concibe las prácticas pedagógicas 

investigativas como una herramienta fundamental para fomentar la curiosidad, 

desarrollar habilidades investigativas, integrar la investigación en el currículo y 

proporcionar un acompañamiento adecuado a los maestros en formación desde el 

desarrollo de las prácticas pedagógicas investigativas en diversos escenarios 

educativos: educación inicial, preescolar, básica primaria y educación rural con 

metodología escuela nueva, asumiendo este proceso como el eje transversal que 

permite la formación de un maestro reflexivo, crítico e investigador, capaz de leer 

contextos, transformar su propio saber y sus prácticas pedagógicas en relación con 

los procesos educativos, el entorno y la cualificación profesional del maestro, 

 
13 Institución Educativa Escuela Normal Superior Amagá. 
14 Institución Educativa Escuela Normal Superior Amagá. 
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propiciándole un enriquecimiento pedagógico, al tiempo que lo potencia como 

investigador y líder social.  

Palabras clave: práctica pedagógica, investigación, educación inicial, ruralidad, 

escuela nueva.  
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Leer la realidad, una experiencia desde el acontecer social 

 

Kevin Eduardo Cabarcas López15 

Institución Educativa Técnica Rural Agropecuaria de Mingueo (Dibulla, 

La Guajira)  

Resumen  

Los medios de comunicación han jugado un papel trascendental en el acceso a la 

información, favoreciendo a los individuos diversidad de géneros discursivos que 

proporcionan situaciones y manifestaciones del acontecer social. Desde el contexto 

escolar, el uso de estos medios de comunicación como estrategia educativa para la 

enseñanza del lenguaje ha causado opiniones encontradas entre expertos y 

profesionales de la educación debido a las diversas formas en que circula el 

conocimiento y los retos que demanda tanto a instituciones como a docentes el 

uso de estos como propuesta para la formación de lectores críticos 

Este estudio detalla la experiencia llevada a cabo con estudiantes de grado Quinto 

de Básica Primaria de la I.E. Técnica Rural Agropecuaria de Mingueo, sede Siete 

de Junio para determinar la incidencia de una Secuencia Didáctica de enfoque 

sociocultural en la comprensión de textos informativos tipo noticia. Desde un 

enfoque cuantitativo y diseño cuasiexperimental, se caracterizaron 35 estudiantes 

mediante un Pre-test y Pos-test construidos desde la propuesta de Cassany (2006), 

los cuales dieron cuenta que los desempeños en la comprensión lectora de noticias 

de los estudiantes mejoraron con la implementación de la SD y permitieron la 

reflexión docente desde las prácticas de enseñanza del lenguaje, entendiendo que 

estas se privilegian en la interacción con escenarios reales de comunicación y desde 

actividades socialmente definidas, vivenciales, participativas, que le permitan al 

lector posicionarse como actor y gestor en la lectura. 

 
15 Kevin Eduardo Cabarcas López, Licenciado en Lengua Castellana y comunicación, magíster en educación, 
estudiante de doctorado en educación de la facultad de artes y humanidades de la Universidad de Caldas. Docente 
en la Institución Educativa Técnica Rural Agropecuaria de Mingueo (Dibulla, La Guajira). 
(k.cabarcas@utp.edu.co). 
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Tránsitos Armónicos para la Educación inicial en el 

Departamento de Caldas 

 

 

Yenny Andrea Gutiérrez Toro16 

Universidad de Manizales 

 

Resumen  

Los tránsitos armónicos en el entorno educativo, se constituyen actualmente en un 

escenario fundamental, en tanto son entendidos como sucesos que cada persona 

enfrenta a lo largo de su trayectoria vital, y las herramientas que su contexto provee 

para que estos se den de una manera armónica y permitan el aprendizaje 

significado. Es así como en la educación inicial, inculcar la preparación para el 

cambio como una cultura institucional, se constituye en un pilar estructural en el 

marco de una enseñanza multidimensional mediante el cual “se vinculen los 

saberes de y para la vida” (Morin, 2015, pág. 22). Dado lo anterior desde el año 

2017 la Universidad de Manizales viene adelantando prácticas que se ajusten a las 

demandas del contexto y den respuesta a las políticas públicas en sentido de 

educación inicial.  

Objetivo: socializar las herramientas prácticas y conceptuales en torno a los 

tránsitos armónicos y su relación con la enseñanza y el aprendizaje en la educación 

inicial.  

Metodología: Volver a la experiencia para reflexionarla y aprender de ella, es uno 

de los postulados de (Chávez - Tafur, 2006), por lo cual a través de la 

sistematización de experiencias se logra reconocer como la estrategia de tránsitos 

armónicos fortalece las practicas pedagógicas y aporta a las trayectorias educativas 

de las infancias en el Departamento de Caldas.  

 
16 Docente Universidad de Manizales. Facultad de Ciencias Sociales y Humanas – Instituto 

Pedagógico (yennyandrea@umanizales.edu.co 
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Resultados: las voces de los niños y niñas del Departamento narran a través del 

dibujo su vivencia en torno al paso por la escuela, manifestando sensaciones de 

agrado, con posibilidad de construir relaciones de compañía y confianza, 

posicionando la escuela como un lugar emocionante para crecer y haciendo un 

llamado en torno al interés de aprender de una forma diferente en la cual se 

articulen las diferentes formas de aprender y se promueva el saber hacer.  

Conclusiones: inculcar la preparación para el cambio como una cultura 

institucional promueve la gesta de un entorno educativo acogedor y brinda 

oportunidades de aprendizaje situado al fortalecer las acciones pedagógicas y 

promover el bienestar de los niños y niñas en su tránsito por la escuela. 

Palabras clave: tránsitos armónicos, educación inicial.  
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Entornos Virtuales de aprendizaje como mediadores del trabajo 

independiente de los estudiantes en los escenarios post-

pandémicos 

 

Gloria Lucía Arboleda González 17 

Universidad Católica Luis Amigó-Medellín 

 

Resumen  

La investigación titulada “Percepciones de los estudiantes frene al trabajo 

independiente y su impacto en los procesos de aprendizaje de lenguas” se ocupa 

actualmente del análisis de la relación entre las categorías “Percepción de los 

estudiantes” y “Trabajo independiente” en relación con el proceso de aprendizaje 

de la lengua inglesa como lengua extranjera en un grupo de estudiantes de 

Licenciatura en lenguas de una universidad privada en Medellín-Colombia desde 

un enfoque cualitativo con la metodología del estudio de caso.   

Como una de las más evidentes manifestaciones del trabajo independiente, su 

organización y la apropiación de los estudiantes, los Entornos Virtuales de 

Aprendizaje (EVA) surgen como una de las categorías iniciales en los objetivos 

específicos.  A través de este análisis y la revisión de la literatura, los Blogs, los 

sistemas de administración del aprendizaje y otras variaciones de las herramientas 

digitales surgen como el mediador más común y altamente estudiando del trabajo 

independiente, especialmente en el contexto educativo post-pandémico.   

Una de las conclusiones más importantes alcanzadas por autores como Sinyukov 

et al., (2021) y Sivtseva et al., (2020) es que los Entornos Virtuales de Aprendizaje 

contribuyen al desarrollo en los estudiantes de un proceso de apropiación del 

aprendizaje propio al seleccionar, administrar y desarrollar los recursos requeridos 
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para fortalecer la competencia en el idioma y la habilidad para enfrentarse a los 

procesos de examinación estandarizada. 

A su vez, Popova y Klevina (2019) establecieron que el uso de blogs para el trabajo 

independiente beneficia el conocimiento gramatical en la lengua extranjera.  A la 

fecha, la investigación aún se encuentra en la fase de trabajo de campo en el uso 

de Entornos virtuales en la población elegida para contrastar la información con la 

literatura presentada.  

 

Palabras clave: aprendizaje de lenguas, trabajo independiente, EVAs 
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La metodología BIM, como instrumento en la gestión cultural en 

los territorios, en busca de la cohesión y el tejido patrimonial 

 

Florinda Sánchez Moreno18, Diego Quintana Tovar19, Ana Dorys Ramírez López20 

 

Resumen (negrilla, Garamond 14) 

El objetivo de la investigación es identificar criterios y estrategias de sostenibilidad 

a partir de la gestión de los territorios consignados en guías, manuales y normativas 

de Bienes de Interés Cultural—BIC, para luego formular la implementación de 

metodología Building Information Modelling—BIM en etapas de documentación, 

diagnóstico e del Patrimonio Cultural desde una mirada holística, y detectar desde 
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los instrumentos de gestión aplicados a los entes territoriales en los centros 

fundacionales el mejoramiento de los procesos.  

La metodología BIM en los procesos Culturales. El principio de eficiencia 

inherente a la metodología BIM, precisa que, previo a toda actividad de 

levantamiento de información y/o articulación para la metodología colaborativa, 

deben establecerse los objetivos específicos de la elaboración del modelo de 

información y diseñar el Plan de Ejecución BIM (BIM Execution Plan—BEP).  

 

Conclusiones y resultados. Con base en la encuesta realizada a 20 

especialistas, se puede concluir, que el 68% tiene la percepción que para optimizar 

el manejo de la información durante y después de los trámites de autorización de 

intervenciones en las manifestaciones culturales, hace falta una que permita la 

creación e implementación de procedimientos para la gestión (archivado, 

publicación y reutilización) de información digital de proyectos de investigación e 

intervención en el patrimonio, que permita articular con las dinámicas territoriales 

dentro de los proyectos de gestión, articulando a la población dentro de dinámicas 

pedagógicas.  

Es importante destacar lineamientos y acciones en este caso con el objetivo 

de fortalecer la cultura en términos de tradición, es decir: el fortalecimiento de 

lugares que han sido significativos en la historia del lugar, todo esto ligado a una 

mirada holística desde el punto del fortalecimiento de la gestión cultural en la 

articulación en los procesos administrativos mediante la metodología BIM.  

Palabras clave: BIM, Patrimonio cultural, Gestión cultural, instrumentos de 

gestión, Sostenibilidad. 
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Ochenta años de pedagogía en la Universidad de Caldas 

 

Josefina Quintero Corzo21, Fabio Ignacio Munévar Quintero22  

Universidad de Caldas 

Universidad del Magdalena 

 

Resumen  

A propósito de las ocho décadas cumplidas por la Universidad Popular, creada en 

el año 1943, actualmente denominada Universidad de Caldas, la palabra 

“pedagogía” estaba ubicada desde los inicios de su vida académica (Valencia y 

Gómez, 1994). Actualmente, es necesario solucionar la tensión entre las prácticas 

existentes y las disrupciones tecnológicas venideras. Con el objetivo de periodizar 

las transformaciones, incertidumbres, retrocesos y avances que han movilizado los 

conceptos y prácticas pedagógicas en relación con los momentos históricos, socio-

culturales, políticos, científicos, económicos y tecnológicos, se realizó una 

investigación historiográfica a partir de revisión documental de fuentes primarias 

y secundarias. Se encontró que entre 1930 -1946 transcurrió en el país un período 

constitucional denominado República Liberal (Herrera, 1993; Soto, 2005). 

Surgieron tendencias reformistas progresistas que permitieron adoptar la 

educación popular como una alternativa emancipadora. De ahí el nombre de 

Universidad Popular de Caldas. Subsecuentemente, los procesos formativos en las 

aulas universitarias conllevaban tensiones entre la reflexión crítica transformativa 

y comprensiva de los aprendizajes, énfasis memorístico, instrumentalización 

mecánica de contenidos disciplinares y fuerte incidencia del paradigma 

tecnológico. Convergen racionalidades e intereses explicativos, comprensivos, 

reflexivos, críticos y emancipatorios. Estos conceptos se conjugan con nuevas 
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disciplinas informáticas para potenciar la relación entre educación y tecnología. Se 

concluye que entrado el tercer milenio, las prácticas pedagógicas abordan drásticos 

y disruptivos cambios para la construcción de nuevos mapas profesionales del 

futuro, provocados por la Revolución Industrial 4.0 (Schwab, 2017), frente a los 

cuales proliferan diferentes formas de discursos, retos, amenazas, contradicciones 

y preguntas no resueltas.  

 

Palabras clave: educación superior, educación popular, prácticas pedagógicas 

universitarias, mapas profesionales. (Tesauro de la UNESCO). 
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Evaluación de la calidad objetiva, subjetiva e impacto percibido 

de las aplicaciones móviles utilizadas en el desarrollo de la 

capacidad física condicional de la fuerza en el contexto escolar 

 

Germán Darío Isaza Gómez 23, Diana Marcela Osorio Roa24, Heriberto González 

Valencia25 

Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte – Pontificia 

Universidad Javeriana Cali 

 

Resumen  

La llegada de la tecnología a nuestras vidas ha configurado otras formas de 

relacionamiento social, rompiendo la cotidianidad de los procesos de educativos y 

deportivos. El objetivo del estudio fue evaluar la calidad objetiva, subjetiva e 

impacto percibido de un grupo de aplicaciones móviles utilizadas en el desarrollo 

de la capacidad física condicional de la fuerza en contextos educativos. El trayecto 

metodológico siguió la lógica de la metodología Delphi de investigación, la cual es 

un una estrategia versátil que permite identificar las opiniones de un grupo de 

expertos, con base en su experiencia, formación, análisis crítico y reflexión de un 

problema definido. El instrumento utilizado fue uMARS (User Version of the 

Mobile Application Rating Scale), ha sido utilizado para evaluar la calidad científica 

de las aplicaciones móviles (Li, et al, 2019, p.3), este instrumento ha sido utilizado 

ampliamente para evaluar aplicaciones en diferentes campos de conocimiento 

(Martin-Payo, et al., 2021; LeBeau, Huey & Hart, 2019). Dónde se les solicitó a un 
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grupo de expertos en el campo del deporte y la rehabilitación valorar 12 

aplicaciones de la plataforma Android Colombia. Los resultados evidenciaron la 

selección de 12 aplicaciones de la plataforma Android Colombia de uso gratuito 

utilizadas para el desarrollo de la capacidad condicional de la fuerza en entornos 

educativos. La aplicación mejor valorada fue Ejercicios de cuerpo inferior; sin 

embargo, desde la visión de los expertos no existe un consenso con relación al uso 

de las aplicaciones, ya que cada grupo tiene sus preferidas según su perfil 

profesional. 

Palabras clave: Aplicaciones móviles, fuerza, deporte (Tesauro de la UNESCO). 
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Proyecto STEM+: potenciando el desarrollo integral en la región 

 

Gustavo Andrés Cortés Gallego 26 

Escuela Normal Superior María Escolástica 

Resumen  

Este  proyecto de la Escuela Normal Superior María Escolástica de Salamina 

Caldas, busca enriquecer las prácticas pedagógicas en Ciencia, Tecnología e 

Innovación (CTeI) para potenciar el desarrollo integral de niños, niñas, 

adolescentes, maestros en formación y maestros en ejercicio rurales en la región. 

Se trabaja con una concepción de la CTeI desde la perspectiva del desarrollo 

sostenible, adoptando el enfoque STEM+ como una oportunidad de integración 

curricular que permite a los estudiantes vivir experiencias de aprendizaje activo y 

desarrollar competencias para la vida. Así, se logra impactar positivamente los ejes 

misionales de la Escuela Normal (investigación, formación, extensión y evaluación) 

con la consolidación de nuestro grupo  de investigación “Contextos y prácticas 

formativas”, participación en el programa chicas STEM, articulación con el SENA, 

semilleros de programación, formación a maestros rurales de otras instituciones 

educativas  y proyectos pedagógicos territoriales. En conclusión, el Proyecto 

STEM+ en la Escuela Normal  es crucial para el desarrollo integral de nuestros 

estudiantes y se constituye en una experiencia que impacta la formación de  niños, 

niñas, adolescentes, maestros en formación y maestros en ejercicio del territorio. 

 

Palabras clave: Desarrollo sostenible, Integración curricular STEM+, Prácticas 

pedagógicas innovadoras, Formación de maestros. 
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Proyecto STEM+: potenciando el desarrollo integral en la región 

 

Gustavo Andrés Cortés Gallego 27 

Escuela Normal Superior María Escolástica 

 

Resumen  

Este  proyecto de la Escuela Normal Superior María Escolástica de Salamina 

Caldas, busca enriquecer las prácticas pedagógicas en Ciencia, Tecnología e 

Innovación (CTeI) para potenciar el desarrollo integral de niños, niñas, 

adolescentes, maestros en formación y maestros en ejercicio rurales en la región. 

Se trabaja con una concepción de la CTeI desde la perspectiva del desarrollo 

sostenible, adoptando el enfoque STEM+ como una oportunidad de integración 

curricular que permite a los estudiantes vivir experiencias de aprendizaje activo y 

desarrollar competencias para la vida. Así, se logra impactar positivamente los ejes 

misionales de la Escuela Normal (investigación, formación, extensión y evaluación) 

con la consolidación de nuestro grupo  de investigación “Contextos y prácticas 

formativas”, participación en el programa chicas STEM, articulación con el SENA, 

semilleros de programación, formación a maestros rurales de otras instituciones 

educativas  y proyectos pedagógicos territoriales. En conclusión, el Proyecto 

STEM+ en la Escuela Normal  es crucial para el desarrollo integral de nuestros 

estudiantes y se constituye en una experiencia que impacta la formación de  niños, 

niñas, adolescentes, maestros en formación y maestros en ejercicio del territorio. 

Palabras clave: Desarrollo sostenible, Integración curricular STEM+, Prácticas 

pedagógicas innovadoras, Formación de maestros. 
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Escenarios Educativos Flexibles: Hallazgos en la 

implementación de la Modalidad Híbrida en la Universidad 

Autónoma de Occidente  

 

Claudia Alexandra Roldán-Morales 28 , Sonia Cadena-Castillo 29 , Andrés 

Fernando Torres-Tovar 30 

Universidad Autónoma de Occidente 

 

Resumen  

La educación superior en Colombia enfrenta el desafío de adaptarse a la diversidad 

social, la ampliación de cobertura y el aseguramiento de la calidad, a través de la 

incorporación de modalidades educativas más flexibles. Por ello, desde 2021, la 

Universidad Autónoma de Occidente ha adoptado la multimodalidad como 

estrategia académica para atender tal reto. Esta experiencia analiza algunos de los 
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desafíos que empiezan a emerger a nivel pedagógico, tecnológico y comunicativo, 

en el marco de tal estrategia, resaltando aspectos clave como las demandas de 

simultaneidad y secuencialidad inherentes a esta forma de mediación educativa. 

Desde una perspectiva cualitativa de corte fenomenológico, se realizaron grupos 

focales y talleres de trabajo con profesores que enseñan en estos cursos híbridos. 

Entre los hallazgos más relevantes se evidencia lo complejo que es facilitar una 

interacción efectiva entre estudiantes presentes en el aula física y aquellos que 

participan de forma virtual, lo cual subraya la necesidad de diseñar entornos 

interactivos y estimulantes que promuevan la construcción colectiva de 

conocimiento. 

Palabras clave: modalidad híbrida, interacción, mediación.  
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Las TIC como promotoras de equidad en la práctica educativa y 

pedagógica 

Jhony Esteban Uribe Salinas31 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia  

 

Resumen 

La educación, como reflejo de la sociedad, ha sido una fuerza homogeneizadora 

en América Latina, influyendo en la concepción de clases y regímenes políticos. La 

transversalidad política de la educación la posiciona como un derecho 

fundamental, como se refleja en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 

específicamente el cuarto, que busca una educación inclusiva, equitativa y de 

calidad para todos y que se debe garantizar a cada persona sin distinción alguna. 

Desde esta perspectiva, esta ponencia se propuso analizar el impacto de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en la práctica 

pedagógica de los programas de licenciatura en Colombia, con el objetivo de 

fortalecer la equidad educativa y alcanzar los ODS, para lo cual, emplea un enfoque 

hermenéutico-etnográfico para comprender la realidad nacional en la 

implementación de la práctica pedagógica mediante las TIC. Esto implica analizar 

cambios en enfoques, paradigmas y estilos de aprendizaje y a su vez el modo en 

que, las TIC, son capaces de ser ejes articuladores entre el aprendizaje, la 

innovación y la definición y vivencia de los territorios. 

Así, es evidente que no solo se traslada a la mediación virtual el aprendizaje ligado 

a disciplinas concretas, sino el aprendizaje que se articula a la enseñanza, como es 

el caso de los diferentes programas de educación. 

Lo anterior, requiere entonces de adecuar, redefinir y establecer estrategias de corte 

didáctico y con sustento pedagógico capaces de responder a las necesidades en que 

el aprendizaje mediado por la virtualidad exige al docente, para la cual, es necesario 

fomentar, articular y hasta perfeccionar la práctica pedagógica desde los entornos 
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virtuales como otra consecuencia de los constantes cambios sociales y de las 

respuestas en términos de equidad e igualdad que se reclaman.   

Finalmente, y como conclusión, concebimos que, la mediación virtual amplía las 

oportunidades de aprendizaje, convirtiéndose en una herramienta clave para 

asegurar la calidad educativa y reducir la inequidad social en la educación. La 

práctica pedagógica, impulsada por las TIC, se posiciona como una vía para 

alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, destacando la necesidad de 

adaptación y perfeccionamiento continuo para responder a los cambios sociales y 

garantizar la equidad en la educación en Colombia. 

 

Palabras clave: Equidad educativa; Tecnologías de la información y las 

comunicaciones; Práctica pedagógica; Objetivos de Desarrollo Sostenible; 

Conocimiento.  
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La literatura infantil como estrategia pedagógica para los 

maestros en formación de la Universidad Católica Luis Amigó 

 

Julieth Nathaly Gil Ardila32  

Universidad Católica Luís Amigó  

 

Resumen  

Se presenta parte de los avances del estudio llamado literatura infantil como 

estrategia pedagógica, que hace parte de un estudio de maestría el cual se encuentra 

en curso. El objetivo principal es promover la literatura infantil como estrategia 

pedagógica a los maestros en formación de la Universidad Católica Luis Amigó.  

Por su parte, la metodología tiene un enfoque cualitativo ya que analiza e interpreta 

la realidad social a través las relaciones humanas (Castaño & Quecedo, 2002), 

además, comprender las experiencias de un contexto. El método es etnográfico 

pues implica una inmersión profunda en el campo, buscando capturar la 

perspectiva y la cultura de los participantes. Finalmente cuenta con una 

metodología descriptiva, en donde se describen características fundamentales y se 

centra en la comprensión profunda de un grupo social o una cultura específica. 

El resultado esperado con este estudio es poder desarrollar estrategias efectivas en 

los maestros en formación para enseñar la lectura, la comprensión de textos, 

fomento de amor por la lectura, (Gamboa, García, Beltrán, 2013), ya que la 

literatura infantil permite conocer diferentes culturas y perspectivas, además, 

desarrollar una mayor conciencia de la diversidad y la inclusión en el aula, estimular 

la creatividad y la imaginación.  

En resumen, al integrar la literatura infantil se espera que los maestros en 

formación aprendan a planear lecciones en las que integren la lectura de libros en 

el aula de clase, (MEN, 2016) además que adquieran estrategias pedagógicas 

específicas para el fomento de la lectura y el desarrollo del pensamiento crítico en 

los niños (MEN, 2006) y en ellos mismos; es importante resaltar la importancia de 
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seleccionar libros infantiles apropiados para la edad y nivel de desarrollo y 

conocimiento de los estudiantes. 

 

Palabras clave: Literatura infantil, practicas pedagógicas, maestros en formación   
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Las músicas del cantautor Colombiano Elvar Mosquera: una 

relación biocultural en su saber hacer musical 

 

Yady Esperanza Ramírez Montilla33 

Fundación Universitaria de Popayán 

 

Resumen  

Los músicos tradicionales no siempre han tenido una partitura o una grabación, su 

relación biocultural de alguna manera les permite compartir su saber desde la 

oralidad y espacios culturales en los que se sienten plenos de poder llevar sus 

músicas e interpretaciones, lejos de ambiciones y fines rentables, ellos aprenden 

cuando escuchan a otros músicos, cuando de sus repeticiones pueden memorizar 

y re-crear en su entorno, no existen parámetros que los obliguen a interpretar de 

esta o de otra forma.  

Objetivo: Analizar la relación biocultural en el saber hacer musical del compositor 

colombiano de músicas tradicionales Elvar Mosquera Salazar.  

Metodología: I+C, la etnografía musical como método, desde la historia de vida 

del músico Elvar Mosquera se utilizó las técnicas como entrevistas, observación 

participante, registros acústicos, libros, textos e investigaciones, con el fin de 

realizar la interpretación de la información.  

Resultados: ser un cantautor es ser un actor sociocultural que se relaciona y conjuga 

con los demás, en los sentires y las prácticas culturales del lugar, no en la idea de 

cosificación sino a partir de estar relacionado en todo, en una relación 

evidentemente biocultural, incluso en la conciencia constante de ser parte de los 

rasgos culturales propios y diferenciados. 

Conclusiones: Las creaciones musicales del Juglar son parte de la cultura porque 

en sí misma refleja las vivencias de todos a partir de una inspiración individual, y 

está interconectado con el entorno y todas las prácticas del lugar, pero sobre todo 
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el encuentro con el otro cuando el ritmo, la armonía y la melodía se comparten sin 

pretensiones de sentirse diferentes, pero sí reconocerse en su diversidad. 

 

Palabras clave: Música tradicional, bioculturalidad, resistencia, industria cultural. 
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Analogías de sociedad como materia de proyectos artísticos 

escolares 

 

Juseth Vásquez Ramírez   

IEO. Isaías Gamboa  

 

Resumen  

La ponencia versa alrededor del uso de la analogía empleada como método 

pedagógico para generar una distancia crítica  en los estudiantes frente a algo que 

no se quiere o no  se puede ver a simple visto cuando se está demasiado 

involucrado. Algunos referentes citados al respecto son  Bertolt Brecht (técnica de 

desalienación o distanciamiento), teatristas  de la Creación Colectiva de Cali (el Mitema 

como recurso dramatúrgico e interpretativo),  Zeami Motokiyo  (técnicas de 

despersonalización del actor a partir de la configuración  de arquetipos de la cultura) 

Lev Vigotsky (acercamiento a fenómenos de modo indirecto partiendo de rasgos 

o reconstrucciones de objetos sometidos después a análisis) y Enrique Pichón-

Riviére, (objetos estéticos como entramado fantasmal en los que operan cuestiones 

inconscientes y conscientes del sujeto en las que habitan trazos de tipos de 

razonamientos, certidumbres íntimas, formas de la memoria, la sabiduría de la 

ignorancia, etc.)  

Como metodología de trabajo se exponen tres premisas de organización de la 

práctica:  

Los saberes en miras al descentramiento de los saberes disciplinares y la 

revaloración de otros revisados teóricamente: Saberes pragmáticos, interactivos y plurales, 

Saberes subalternizados, Saberes esenciales, Saberes de las modalidades diversas del conocer y el 

pensar), saberes Categoriales o no parametrales), Saberes populares y Saberes de la  ética y la 

subjetividad colectiva; vistos desde una epistemología de lo liminar o fronterizo en la 

que opera una dialéctica de la negación.  Las disposiciones, con las que se 

determina la práctica en aula: un universo temático, una pregunta de indagación, la 

planeación colectiva de unas acciones  y la realización de una síntesis creativa del 
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proceso, a partir del desarrollo de  un artefacto estético. Y las mediaciones, con las 

que el artefacto estético relaciona producción artística con historias personales, 

locales e inter locales a modo de Creación Colectiva, empleando elementos tanto 

científicos -de la metodología de indagación- como tecnológicos y artísticos.    

Resultados:  se exponen memorias de los artefactos elaborados  en seis proyectos 

realizados a lo largo de la práctica docente a partir de diferentes estrategias y 

técnicas de recolección y  procesamiento de datos del contexto de los estudiantes  

que se vuelven materia creativa  para la construcción de objetos: juegos y objetos 

representativos de culturas subalternizadas; ambientes sonoros extraídos de los 

entornos del estudiante; laboratorios sociales sobre excesos de la cultura local; 

diarios ilustrados sobre los saberes populares y ancestrales alrededor de la siembra 

la alimentación y las prácticas de curación con plantas; , utopías de escuela a partir 

de espacios creados en 3D, piezas eróticas según el imaginario de los jóvenes, spot 

y jingle publicitarios sobre el fenómeno del facilismo en la escuela y 

caricaturización de tipologías de las redes sociales, influyentes en la construcción 

de la sexualidad en los jóvenes.  

 

Palabras clave: Analogía, Saberes subalternizados y populares, artefacto estético, 

proyectos artísticos escolares.  
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Investigación de Diseño: un espacio que reconfigura 

continuamente la práctica reflexiva del profesor 

 

María Teresa Castellanos Sánchez 34 

Universidad de los Llanos  

 

Resumen  

Esta conferencia describe el enfoque de Investigación Basada en el Diseño; como 

marco metodológico que incursiona en la última década en el campo del 

aprendizaje y en especial, en la práctica docente. La literatura científica resalta la 

presencia de dicha metodología en diferentes líneas de investigación entre ellas, la 

didáctica de las ciencias y las matemáticas (Molina, 2021). 

El objetivo es describir y ejemplificar su aplicación en estudios relacionados con la 

investigación de la práctica pedagógica y en particular, en la formación inicial de 

profesores durante la implementación de un ciclo reflexivo.  

El marco metodológico de los estudios basados en la Investigación de Diseño se 

dedica a crear y analizar nuevas posibilidades de enseñanza y de aprendizaje en 

contextos reales; principalmente, en estudios de tipo cualitativos que buscan 

comprender dichos fenómenos de manera relacionada 

La Investigación Basada en el Diseño, utiliza como método los experimentos de 

enseñanza, los cuales se caracterizan por ser intervencionistas, adaptativos, 

multivariables, multiniveles, orientados por teoría, generadores y cíclicos 

(Castellanos, Flores y Moreno, 2018). Las conjeturas y el conocimiento que orienta 

las investigaciones se guían a través de conjeturas, trayectorias hipotéticas de 

aprendizaje y principios de diseño.  

Se concluye con algunas consideraciones que orientan la investigación y la reflexión 

sobre la práctica pedagógica; asimismo, se describen criterios de calidad de la 
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investigación de diseño y las experiencias transitadas en diversas investigaciones de 

diseño. 

Palabras clave:  Investigación de Diseño; Practica Pedagógica  
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Modelos explicativos en el aprendizaje de la genética 

 

Elizabeth Londoño-Velasco35, 2 
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2 Universidad de Caldas, Facultad de Artes y Humanidades. Doctorado en 

educación. 

 

Resumen  

Situando al gen como un elemento crítico para el razonamiento en genética 

molecular moderna y el entendimiento de procesos fisiológicos y patológicos en 

humanos, este se constituye en un tema de interés para la reflexión de los procesos 

de enseñanza y de aprendizaje de las ciencias básicas de la salud. Sin embargo, 

disminuir la brecha entre el conocimiento escolar y el científico, se constituye en 

un importante reto en la Universidad. Debido a que el concepto de gen, presenta 

un alto grado de abstracción y su definición es controversial o cambiante dado los 

avances tecnológicos y científicos actuales, conducentes a una superposición de 

conceptos planteados desde el siglo pasado, que mostraban al gen como la unidad 

básica de la herencia (genética mendeliana), para pasar a un significado más 

informacional y diverso, dependiendo de su estructura, función y variación 

molecular, así como su acción celular y supracelular (fenotipo). 

Por otro lado, los modelos explicativos pueden ser usados para probar ideas, 

realizar cambios o ajustes a modelos existentes y, permiten reflexionar sobre las 

estrategias de aprendizaje de los estudiantes. Luego, reconocer las potencialidades 

y limitaciones de los modelos explicativos sobre el gen y emplearlos de manera 

consciente e intencional para evaluar procesos argumentativos en estudiantes de 
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medicina, permitirán acercar los conceptos hacia perspectivas de origen científico 

en el área de la genética humana entre futuros profesionales de la salud. 

 

Palabras clave: modelos explicativos, gen, procesos argumentativos, formación 

medica 
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Estrategias multimodales para el aprendizaje de la genética 

humana en programas de salud 

 

Elizabeth Londoño-Velasco36, 2 
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Resumen  

Introducción: Es clara la necesidad de seguir avanzando en el reconocimiento de 

estrategias de evaluación y metodologías activas, que permitan la cualificación de 

la comprensión de los contenidos, y el fortalecimiento de procesos argumentativos 

durante la enseñanza de la genética humana en programas de ciencias de la salud. 

Esto de la mano con los avances, hallazgos y conclusiones más recientes generadas 

a partir del estudio del genoma.  

Objetivo: Reconocer la aplicación de una estrategia de aprendizaje multimodal para 

la enseñanza de la genética y la genómica en programas de salud y, su potencial 

para el avance de las teorías científicas.  

Metodología: se realizó un análisis descriptivo de la implementación de la estrategia 

de aprendizaje invertido multimodal en una institución de educación superior, 

mediante grupos focales, cuestionarios y registro en video de la clase.  

Resultados: Los hallazgos permitieron reconocer percepciones positivas en la 

enseñanza, el aprendizaje y el uso de recursos multimodales, los cuales varían la 

forma en que los estudiantes se aproximan a los contenidos, los ejercitan y 

apropian. Se evidenció que una correcta planeación de las situaciones de 
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aprendizaje repercute favorablemente en los procesos de autorregulación y 

construcción significativa del conocimiento. Adicionalmente, la estrategia facilita 

la apertura de espacios de reflexión crítica en el aula que valora contexto, trabajo 

grupal, toma de decisiones, retroalimentación compartida e interacción dialógica, 

durante el análisis de casos clínicos integradores.  

Conclusión: La metodología de aprendizaje invertido multimodal propició 

ambientes de aprendizaje autónomo, colaborativo, reflexivo y de argumentación 

de la genética aplicada a la salud. 

 

Palabras clave: Educación superior, estrategias multimodales, aprendizaje activo, 

genética 
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Métodos de enseñanza utilizados para potenciar las 

competencias matemáticas  

 

Santiago Castaño Arenas37 

Normal Superior de Manizales 

 

Resumen  

El presente artículo de investigación pretende analizar los métodos de enseñanza 

que potencian las competencias matemáticas de manera más efectiva; en este 

sentido, se justifica el proyecto dado que se expondrá a la comunidad educativa 

como la investigación genera un impacto en la unidad de análisis con la que se 

trabajó para, de esta manera, mejorar  las competencias matemáticas de la suma y 

la resta. La presente investigación es de enfoque mixto, con alcance descriptivo 

además es un estudio de caso, ya que se eligió el muestreo de los sujetos por caso 

crítico. La investigación cuenta con tres fases, en la primera se diagnosticó la 

competencia matemática de la unidad de análisis con un instrumento dado por el 

autor; la segunda fase, de intervención educativa por medio de secuencias 

didácticas dadas por el autor que serán articuladas con los métodos de enseñanza 

y la tercer fase o de aplicación y análisis.  Se espera que después de aplicar las 

secuencias didácticas se evidencie una mejoría evidente en las competencias 

matemáticas en los estudiantes de grado segundo cuatro. 

Palabras clave: Métodos de enseñanza-Competencias Matemáticas-Familias de 

métodos-Comprensión 
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Hacia una didáctica para adultos mayores: principios y 

dispositivos en la educación superior  

 

Carolina Cano Madrid38, José Enver Ayala Zuluaga39  

Universidad del Quindío 

 

Resumen  

Los escenarios universitarios son espacios que generan interacción permanente y 

donde convergen diferentes grupos poblacionales. Dada las diferencias etarias, las 

relaciones intergeneracionales pueden producir efectos diferentes entre las 

personas. Es allí donde la universidad debe cumplir un papel fundamental no sólo 

de leer y comprender dichas realidades; sino que debe plantear y proponer 

estrategias que den cuenta de una transformación social y educativa, que 

dignifiquen las prácticas y escenarios formativos acordes con la condición humana, 

que garantice el bienestar de todos y del conglomerado social. Por lo cual, es 

fundamental y pertinente la necesidad de posibilitar una educación que permita 

incluir a los adultos mayores; en consecuencia, la educación universitaria será útil 

y necesaria durante el proceso de envejecimiento y la vejez. El derecho a la 

educación no debe ser sometido a ningún límite de edad y para la persona mayor 

este derecho tiene una significación especial, pues representa una oportunidad de 

actualización, participación social y reafirmación de sus potencialidades. Para ellos, 

la educación puede contribuir al desarrollo de una cultura del envejecimiento y 

elevación de la calidad de vida expresada en mayores estándares de salud, felicidad 

y bienestar. Como tesis se propone, que el hecho de que las prácticas y las 

didácticas al interior de las universidades no están teniendo en cuenta las 

diferencias etarias ni a los adultos mayores, es necesario, entonces que desde la 
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academia se piense en la enseñanza desde cualquier disciplina para los adultos 

mayores. 

Palabras clave: adultos mayores, educación superior, enseñanza, aprendizaje, 

didácticas. 
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Prácticas pedagógicas: escenario didáctico reflexivo 

 

María Teresa Castellanos Sánchez 40, Angie Paola Olaya41, Omaira Elizabeth 

González42 

Universidad de los Llanos  

 

Resumen  

Se presentan resultados de una investigación sobre la formación de Profesores de 

Matemáticas centrada en la problemática del dominio de conocimientos 

profesionales (Matemáticos y Didácticos) particularmente, las relaciones entre 

cómo se comprende y se enseñan las matemáticas; en este sentido las Prácticas 

Pedagógicas [PP] constituyen espacios académicos fundamentales en la formación 

inicial  

Se conjetura que el Futuro Profesor de Matemáticas [FPM] se nutre en la [PP] y 

enfrenta situaciones profesionales que conllevan al cambio y con ello, al tránsito 

en su desarrollo profesional, desde un respeto a su saber, su ser y al saber hacer, 

en diversos aspectos de su labor profesional (Nocetti et al., 2019).  

La investigación presentada analiza la reflexión de [FPM] sobre situaciones de la 

práctica docente. Se adopta un modelo de reflexión para examinar hechos 

didácticos concretos de la PP (Castellanos & Moreno, 2022) y usando el paradigma 

de la investigación de diseño se configura un escenario formativo para promover 

ciclos reflexivos (Blanco-Álvarez & Castellanos, 2017)..  

Los resultados describen las adaptaciones del modelo reflexivo para la formación 

inicial; usando el estudio de caso se reportan las características del proceso 

reflexivo y la evolución de la situación problemática. 

Se concluye en relación con las características de la reflexión que permitieron al 

FPM diseñar alternativas en relación al hecho didáctico, tomar consciencia de las 
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dificultades del aprendizaje de los escolares y decidir respecto a la planeación 

realizada antes de la participación en el ciclo reflexivo. 

Palabras clave: Formación inicial, prácticas pedagógicas, reflexión 
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Resumen  

Esta investigación tiene como objetivo identificar los modelos explicativos 

iniciales de fricción que tienen los estudiantes de ingeniería y describir su posible 

evolución mediante un proceso de intervención didáctica. La identificación de los 

modelos explicativos iniciales y su reconocimiento como representaciones 

(Gómez, 2008) que permiten razonar sobre el mundo orienta el diseño de acciones 

de enseñanza con el propósito de lograr aprendizajes profundos. La unidad 

didáctica diseñada utiliza los modelos explicativos iniciales como punto de partida 

para el proceso de reelaboración de dichos modelos y se estructura bajo un enfoque 

epistemológico a la educación STEM, que incorpora las especificidades en cuanto 

a la naturaleza y las prácticas de la ciencia y la ingeniería (Simarro y Couso, 2021). 

Los modelos explicativos de fricción se desglosan en tres niveles de representación: 

macroscópico, mesoscópico y microscópico. 

La investigación se llevó a cabo bajo el paradigma de la investigación 

cualitativa con un alcance descriptivo que buscaba comparar los modelos 

explicativos de la población de muestra antes y después de la intervención 

didáctica. Se utilizaron dos instrumentos de lápiz y papel para la recopilación de 

datos (inicial y final). De los resultados se concluye que los modelos explicativos 

evolucionan a unos de mayor complejidad e integración de los niveles de 

representación.  
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El juego como estrategia de evaluación en el aula de clase de 
física 
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Universidad de los Llanos 

 

Resumen  

En este trabajo se presentan los resultados de la implementación del proyecto “El 

juego como estrategia de evaluación en el aula de clase de física”, se realizó con el 

fin de mejorar niveles de atención y motivación en los estudiantes, así como 

estrategia alternativa a las tradicionales para evaluar. El objetivo se centró en 

describir las consecuencias académicas y emocionales de emplear el juego como 

estrategia didáctica para evaluar el aprendizaje de la Física, en estudiantes de 

educación media, para lo cual se realizó una investigación con enfoque cualitativo, 

cuya metodología fue la investigación acción, la muestra seleccionada fue no 

probabilística y por conveniencia, y correspondió a estudiantes de grado 10-01 y 

10-03 de la Institución Educativa General Santander de Granada Meta. El proyecto 

se realizó en el marco del proceso de Práctica Profesional Docente del programa 

de Licenciatura en Matemáticas y Física de la Universidad de los Llanos en el 

primer semestre del año 2023. Como resultados más importantes se tiene que se 

adaptan y emplean tres juegos, dos de conocimiento (quien quiere ser millonario y 

quizizz) y uno de estrategia (bases y relevos), para evaluar las temáticas abordadas 

en la práctica; igualmente se evalúan las emociones que despierta cada juego en los 

estudiantes, destacándose la alegría como emoción positiva que sobresale.  

Palabras clave: juego educativo, evaluación, educación.  
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Modelos de enseñanza en educación universitaria: una revisión 

sistemática 

 

Angélica Liliana Rodríguez Ospina47 

Universidad de Caldas 

 

Resumen  

Revisión sistemática de publicaciones sobre modelos de enseñanza de las ciencias. 

Se destacan métodos y modelos de enseñanza de las ciencias naturales, las ciencias 

exactas y de algunas disciplinas específicas. En ciencias sociales hay modelos de 

enseñanza general, enseñanza específica, excepto en disciplinas como el Trabajo 

Social o el Desarrollo Familiar. 

Objetivo: identificar los modelos de enseñanza en educación universitaria creados 

para disciplinas y profesiones específicas de las ciencias sociales. 

Metodología: revisión sistemática basada en el mapeo científico para la 

comprensión y visualización de métricas basadas en datos bibliográficos (Li, et. Al., 

2021). Se realizó un análisis cienciométrico (Nalimov y Mulchenko, 1971), con 

documentos de la base de datos Scopus (Pranckutė, 2021) en español e inglés. 

Resultados: el 50 % de los hallazgos fueron artículos de investigación publicados entre 

2014 y 2023. En la segunda década del siglo XXI, han sido más las publicaciones 

sobre modelos y/o métodos de enseñanza, con un pico alto entre los años 2016 a 

2018. En el año 2019 hay un descenso y aumenta entre los años 2021 y 2023. Los 

países que más publican son China, Estados Unidos, España y Malasia. A su vez, 

las colaboraciones se concentran entre China y Estados Unidos-Canadá, China y 

Reino Unido y China y Malasia; en menor proporción colaboran con España y 

otros países con un número notorio de publicaciones. 
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Conclusiones: la investigación en el tema se da sobre todo en Asia y en América 

del Norte, con menor proporción en Europa y sin hallazgos para Latinoamérica y 

Colombia. 

 

Palabras clave: Enseñanza universitaria; Modelos de enseñanza; Modelos 

pedagógicos; Mapeo científico. 
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Ver para aprender gramática: herramientas visuales para enseñar 

el pronombre se como complemento indirecto (CI) 
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Universidad de Caldas 

 

Resumen 

En la enseñanza de la gramática del español como lengua materna no siempre los 

estudiantes correlacionan la teoría con el uso real de la lengua y no hay material 

didáctico específico.  

El objetivo general es diseñar algunas técnicas didácticas visuales para facilitar el 

tránsito entre la teoría y el uso de la lengua.  

El diseño cualitativo investigación-acción permite crear instrumentos para aplicar 

en el aula, específicamente, en el curso de Morfosintaxis II de la Licenciatura en 

Lenguas Modernas de la Universidad de Caldas. El tema de la secuencia didáctica 

es el uso del pronombre SE en función de complemento indirecto. El fundamento 

teórico conjuga la gramática descriptiva, las secuencias didácticas y las técnicas 

didácticas centradas en propuestas visuales.  

De acuerdo con los resultados, las imágenes captan la atención de los estudiantes 

y este interés les permite relacionar el uso real del lenguaje con la gramática. Las 

imágenes facilitaron la comprensión e identificación de la función sintáctica de 

complemento indirecto. 

Se pudo concluir que no siempre es fácil adaptar los recursos visuales al tema que 

se quiere enseñar. Las técnicas visuales no buscan hacer atractivo un tema, sino 

representar gráficamente un trozo de realidad y relacionarlo con las pautas 

sintácticas. Las imágenes son un recurso efectivo para la enseñanza y el 

aprendizaje de diversos temas de gramática, ya que tienden un puente entre la 

vida real y la abstracción de la gramática. Este material podrá ser adaptado por 

los profesores para facilitar la enseñanza de otros temas gramaticales. 
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Palabras clave: enseñanza de la lengua materna, gramática, sintaxis, técnica 
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La gamificación como estrategia didáctica en la enseñanza de la 

anatomía humana 

 

Diana Marcela Osorio Roa48, Estefanía Montoya Cobo49, Germán Darío Isaza Gómez50 

1-2Pontificia Universidad Javeriana Cali 

3 Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte  

 

Resumen  

Introducción: La forma de enseñar y aprender anatomía se ve obligada a 

evolucionar, alcanzando una integración que facilite y potencie las diversas formas 

de aprender. La combinación de modelos de enseñanza estimula el aprendizaje se 

vuelve una fuente de innovación, así mismo, el desarrollo de estrategias didácticas 

que dinamicen el proceso de formación y guíen a los estudiantes actuales en la 

adquisición y construcción de nuevo conocimiento. Uno de los recursos didácticos 

que se está utilizando con más frecuencia es el aprendizaje basado en juego, una 

dinámica que fomenta el aprendizaje colaborativo, incentivando la motivación y 

fomentando la superación de retos. Estas actividades fomentan el desarrollo 

afectivo, cognitivo y comunicativo como aspectos fundamentales en la 

construcción social del conocimiento. El juego favorece el espíritu investigativo, el 

interés, la creatividad dentro y fuera del aula de clase. 

Objetivo: Reconocer los aportes de la gamificación como estrategia didáctica en 

los procesos de enseñanza de la anatomía humana  
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Metodología: Estudio transversal, enfoque cualitativo que permite comprender las 

percepciones del juego en la enseñanza de la anatomía. Los datos serán analizados 

a través del programa de investigación Atlas Ti 

Resultados: La implementación de la gamificación como estrategia didáctica 

promueve el desarrollo de la creatividad, el trabajo en equipo, la resolución de 

problemas y la toma de decisiones en los estudiantes afianzando los contenidos, 

promoviendo espacios de enseñanza y aprendizaje de forma reciproca entre 

estudiantes y profesores. 

Conclusiones: La gamificación rompe con la enseñanza tradicional de la anatomía, 

ubicando al estudiante como centro del proceso. 

 

Palabras clave: Juego educativo, anatomía, enseñanza, aprendizaje (Tesauro de la 

UNESCO) 
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Cambio Climático y Sustentabilidad en el Currículo de 

Contaduría Pública de la Universidad del Quindío 
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Universidad del Quindío 

 

Resumen  

El cambio climático es una realidad que afecta la cotidianeidad, como individuos y 

como especie, afección que se evidencia en las nuevas relaciones con los demás 

seres vivos, con nuestros congéneres y con el planeta mismo; ya en 2014 el Panel 

Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC), a través del quinto informe de 

“evaluación integral del estado de los conocimientos científicos, técnicos y 

socioeconómicos sobre el cambio climático, sus causas, posibles repercusiones y 

estrategias de respuesta”, advierte (nuevamente) sobre el avance del riesgo 

climático, entendido este, desde una de sus dimensiones como el cambio en los 

regímenes de lluvias y sequias y el impacto que genera. La degradación ambiental 

que vivimos es un impacto directo, de este cambio. De acuerdo a lo expuesto por 

la Política Nacional de Cambio Climático (2016), existe la necesidad de ir 

encaminando procesos de investigación que tengan el cambio climático como 

referente y en este caso, las representaciones sociales del mismo dentro las 

prácticas pedagógicas, aportan a la caracterización de las formas como se aborda 

el tema en las instituciones universitarias, que aportan al crecimiento de la masa 

crítica que reclama esta política. El proyecto tiene como objetivo: Comprender las 

prácticas pedagógicas que emergen de las categorías cambio climático y 
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sustentabilidad en el currículo del programa de Contaduría Pública de la 

Universidad del Quindío; la metodología, se estructura desde el enfoque cualitativo 

recurriendo a una estrategia metodológica, enmarcada en lo histórico-

hermenéutico, utilizando la etnometodología como método de investigación. 
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Narrativas en la identidad profesional del educador infantil 

desde las prácticas pedagógicas. Un enfoque de género 
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Resumen  

La identidad profesional docente se configura en los procesos dialécticos 

entre la propia biografía del futuro profesor y los entornos sociales y culturales de 

las comunidades profesionales. En la formación de los futuros licenciados, las 

prácticas pedagógicas (PP) constituyen espacios académicos fundamentales en la 

construcción de la identidad profesional. La identidad del educador infantil, se 

nutre en la (PP), con las percepciones de la sociedad, la escuela y los padres; el 

futuro licenciado, se enfrenta al cambio en la percepción social de la profesión, 

desde un respeto a su saber y saber hacer, a una desvalorización en diversos 

aspectos de su labor profesional, ocasionada principalmente por los rápidos 

cambios sociales y culturales, la masificación de la educación y la rapidez de la 

obsolescencia del conocimiento en las denominadas sociedades del conocimiento. 

Se presentan resultados de la investigación, Configuración de la Identidad 

Profesional Docente (I.P.D.) en la Licenciatura en Educación Infantil de la 

Universidad de los Llanos a partir de las biografías narrativas de formación. 

 

Objetivo: Estudiar la experiencia de las prácticas pedagógicas en la configuración 

de la identidad profesional.  
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Metodología: Es una investigación cualitativa (Vasilachis, 2006), que se apoya en 

la fenomenología hermenéutica de Van Manen (2003).  

 

Resultados: Se develan las categorías lingüísticas: el estereotipo de género y la 

educación de las infancias, y la identidad profesional y género masculino.  

 

Conclusiones: En las instituciones educativas universitarias de formación de 

licenciados, se requiere establecer en los escenarios de práctica pedagógica espacios 

de reflexión sobre los estereotipos y roles de género que fortalezcan la identidad 

profesional. 

 

Palabras clave: Educación infantil, enfoque de género, identidad profesional, 

narrativas, prácticas pedagógicas. 
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profesional de los estudiantes de Licenciatura en Educación 

Infantil 
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Resumen  

La identidad profesional docente se configura en los procesos dialécticos entre la 

propia biografía del futuro profesor y los entornos sociales y culturales de las 

comunidades profesionales. La práctica Pedagógica (PP), se constituye en la 

formación del educador infantil, en un punto de inflexión en el sentido de 

configurar la identidad profesional docente. La (PP) es considerada una experiencia 

determinante para el futuro docente en las políticas educativas, las instituciones 

formadoras de docentes, los docentes orientadores de las (PP), los estudiantes 

practicantes y los actores de los contextos educativos y comunitarios en donde se 

desarrolla la práctica. Esto es debido a que la PP permite al estudiante en formación 

acercarse a la realidad educativa, revisar los marcos epistemológicos de las 

prácticas, articular para el hacer los saberes disciplinares propios de la formación, 

sus propias representaciones de estudiante practicante, las individualidades de los 

educandos, y el dominio de conocimiento de su profesión. 

Se presentan resultados de la investigación, Configuración de la Identidad 

Profesional Docente (I.P.D.) en la Licenciatura en Educación Infantil de la 

Universidad de los Llanos a partir de las biografías narrativas de formación. 

 

Objetivo: Estudiar la experiencia de las prácticas pedagógicas en la configuración 

de la identidad profesional 
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Metodología: Es una investigación cualitativa (Vasilachis, 2006), que se apoya en 

la fenomenología hermenéutica de Van Manen (2003).  

 

Resultados: Se develan las categorías lingüísticas: La experiencia de la Práctica 

Pedagógica y la Práctica Pedagógica y la formación en el futuro maestro. 

 

Conclusiones: La Experiencia en la (PP) es nuclear en las comprensiones y las 

emociones, del futuro licenciado; es en la vivencia subjetiva <<lo que le pasa a 

uno>> en donde los estudiantes toman conciencia reflexiva de las distancias y 

cercanías entre lo esperado desde el saber y conocimiento de su profesión y la 

realidad del hacer en un contexto particular en el que actúa de forma integral en su 

humanidad.  

 

Palabras clave: Educación infantil, identidad profesional, narrativas, prácticas 

pedagógicas. 
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Perspectivas Curriculares y Pertinencia Social del Programa de 

Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes de la 

Universidad del Cauca: La mirada de los actores  

 

Jorge Alberto Ortiz Vivas58, Lizzeth Marcelly Torres Quintero59 

Universidad del Cauca 

 

Resumen  

Esta ponencia presenta algunos hallazgos obtenidos en la investigación sobre las 

Perspectivas Curriculares y Pertinencia Social de la Licenciatura en Educación 

Física, Recreación y Deportes de la Universidad del Cauca, entre los años 2019- 

2021, en un trabajo articulado con las licenciaturas de la Universidad del Cauca. 

La investigación se basó en un diseño metodológico mixto, que acoge una mirada 

cuantitativa del orden descriptivo y cualitativa de carácter hermenéutico para la 

realización del estado del arte; el estudio de los rasgos socioculturales, educativos y 

demográficos de los estudiantes de las licenciaturas; y la identificación con respecto 

a las características de las perspectivas curriculares y la pertinencia social de los 

Programas.  

La ponencia muestra los resultados obtenidos con respecto a las características de 

las perspectivas curriculares y la pertinencia social del Programa, a partir de tres 

fuentes de información que se consideraron relevantes: los documentos 

institucionales del Programa y sus actores - Profesores y Estudiantes. 

Los hallazgos permitieron identificar las diversas perspectivas curriculares y 

visiones de la pertinencia social que circulan entre los actores (profesores y 
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estudiantes) de la Licenciatura, expresadas en las diversas posturas que ellos asumen 

y en el alto valor que dan a estos dos conceptos. Los resultados llevan a la necesidad 

de redimensionar los conceptos de perspectivas curriculares y la pertinencia social 

del Programa desde los intereses, expectativas y posibilidades de los actores, en 

diálogo con el escenario sociocultural del cual provienen y las nuevas realidades, 

que invitan a la reflexión ante estos nuevos desafíos. 

Palabras clave: Perspectivas curriculares, Pertinencia social, Currículo, Formación 

de maestros.  
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¿Prácticas educativas o pedagógicas? Aportes desde la Estrategia 

de Integración Curricular de la Licenciatura en Ciencias Sociales 

de la Universidad de la Amazonia  

 

Julieta Montilla Sánchez 60  

Universidad de la Amazonía 

 

Resumen  

Una de las tantas normas emanadas por el Ministerio de Educación Nacional 

colombiano, que ha sido y es aún objeto de discusiones, es la Resolución 18583 de 

2017. Esta normativa, además de reglamentar y orientar el funcionamiento de las 

licenciaturas, trata un tema importante para estos programas en particular y son las 

prácticas de formación docente, que, según este documento, pueden ser de dos 

tipos: educativas y pedagógicas. (MEN, 2017).  

A la luz de las consideraciones anteriores, en esta ponencia pretendo mostrar dos 

formas en las que la Licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad de la 

Amazonia asumió esta Resolución y ha planteado diversas reflexiones y 

problematizaciones sobre las prácticas: en primer lugar, en desde el 2017 se adoptó 

la normativa sin mayor reflexión, distribuyendo los 40 créditos que esta misma 

establece para este componente, en el plan de estudios vigente; y se asumieron en 

contextos fuera y dentro del escenario escolar. Sin embargo, a partir del diseño y 

ejecución de la Estrategia de Integración Curricular se comenzó a problematizar 

esta distinción un tanto hermética, llegando a establecer una discusión de la norma, 

para evidenciar que esa distinción entre práctica educativa y pedagógica, abordada 

no solo desde el lugar donde se lleva a cabo, sino desde el mismo ejercicio de 

experienciar la práctica, se ha desarrollado de una manera más articulada en el 

currículo de la Licenciatura, ya que ha permitido la flexibilidad e integración 
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curricular, la vinculación de saberes y aprendizajes y la promoción de experiencias 

significativas.   

Palabras clave: practica educativa, práctica pedagógica, Estrategia de Integración 

Curricular. 
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Desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo en estudiantes de 

Educación Media a través de la transformación de la práctica 

pedagógica en tres Instituciones del Zodes Dique, en el 

departamento de Bolívar 
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Resumen  

Se plantea con este trabajo desarrollar el pensamiento crítico y reflexivo mediante 

el aprendizaje significativo, dinamizado a través de estrategias metacognitivas, que 

posibiliten transformar la práctica docente de tres instituciones educativas del 

Zodes Dique del departamento de Bolívar. Investigación sustentada en las 

corrientes teóricas clásicas y contemporáneas del constructivismo y la teoría 

sociocrítica, bajo los referentes internacionales como Vygotsky, Piaget, el grupo de 

la escuela de Frankfurt, y referentes contemporáneos como Ausubel, referente 

latinoamericano como Freire, y referentes nacionales como Fals Borda, Bernardo 

Restrepo entre otros, de tipo metodológico Investigación Acción Participativa 

(I.A.P) propiciando el aprendizaje situado desde el contexto. La recolección de la 

información se tomó con la base de datos de tres instituciones educativas de la 

zona Dique dentro de las cuales se diseñaron encuestas a estudiantes  por medio 
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de cuestionarios, test de pensamiento crítico, test de Vark, técnica de  análisis de 

documento y material pedagógico de los docentes investigadores, arrojando 

resultados satisfactorios porque se demostró  que a través de nuevas formas de 

emprender y transformar saberes se llega a alcanzar niveles de aprendizajes 

significativos. 

Palabras clave: Paradigma, pensamiento crítico, transformación, pedagogía, 

metacognición.  
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Investigación pedagógica y educativa en licenciaturas de tres 

universidades públicas del Suroccidente Colombiano, periodo 

2012 – 2017 (Colores, Voces y Sentires del Sur) 

 

Luis Alfredo López Quinayás64 

Universidad del Cauca  

 

La ponencia presenta el análisis de trabajos en un área del conocimiento como es 

la investigación pedagógica y educativa, específicamente en una muestra de quince 

(15) programas de licenciatura y un (1) programa profesional de tres (3) 

universidades públicas del Suroccidente Colombiano: Universidad de Nariño 

(UDENAR), Universidad del Valle (UNIVALLE) y Universidad del Cauca 

(UNICAUCA); específicamente, se revisó programas que fueran similares o afines 

a la educación básica y a tres énfasis: Educación Artística, Ciencias Naturales y 

Educación Ambiental y Lengua Castellana e  Inglés; al respecto del tema, de la 

investigación pedagógica y educativa, se aclara, en el marco de referencia 

conceptual de este trabajo, el doble camino de construcción conceptual, es decir, 

lo pedagógico de una parte y lo educativo de otra; en tal sentido, para ubicar de 

manera inicial el contexto conceptual, indicamos que hay un punto de referencia 

teórico sobre el tipo de investigación que concierne a lo educativo, acá se entiende 

investigación pedagógica en la perspectiva de Restrepo (1996), en un significado 

de análisis de la acción del maestro en el aula, como IAP (Investigación Acción 

Pedagógica), concepto al que se refiere el autor; en el caso de la investigación 

educativa nos referimos a la “salida” del investigador educativo del aula; sobre 

estos temas, como se indicó, se profundizará en el capítulo concerniente a lo 

conceptual.   Los resultados se muestran a través de dos categorías que responden 

a las preguntas: ¿Cuáles son las tendencias o líneas de investigación pedagógica y 

educativa? Y ¿Qué tipo de estrategias pedagógicas y/o didácticas se ha movilizado 

en los programas de licenciatura analizados?; como se dijo anteriormente, el 

capítulo en sí mismo se constituye en una base de datos de la información recogida 
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de los trabajos de grado de las licenciaturas consultadas; devienen de estas dos 

categorías nueve subcategorías que describen y analizan el estado de la 

investigación pedagógica y educativa, subcategorías que se desarrollan en el 

respectivo capítulo.  
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Prácticas evaluativas en la escuela: entre los bordes de lo 

instituido y lo instituyente 

 

Paula Andrea Zapata Alzate, Diana Clemencia Sánchez, Giraldo Jorge Alberto Forero 

Universidad Católica de Manizales  

Resumen 

La evaluación  es un factor decisivo para el desarrollo no solo del ser humano si 

no para el avance de una nación, en la medida que esta desarrolla las competencias 

que el ser humano necesita; para desenvolverse a nivel social, laboral y cultural. La 

evaluación y sus prácticas dentro del aula son las que emergen en esta investigación 

desde los bordes de lo instituido y lo instituyente con una mirada formativa, de 

reconocimiento del otro teniendo en cuenta su contexto socio- cultural. Según 

Tiburcio M ¨la evaluación se volvió la piedra angular¨ basados en esta postura  los 

procesos de evaluación en la actualidad nos permiten cuestionarnos sobre la 

connotación de la palabra evaluar en el aula. Evaluar  en la  homogeneidad de las 

pruebas invade nuestros entornos escolares y se pierde la heterogeneidad el sujeto 

y entramos todos en una escala de lo normal para convertirnos en un estándar 

numérico, de una escala cuantitativa; la evaluación necesita reconocer  los sujetos 

en nuestras aulas y ella misma debe ser  quien transforme el aula, al evaluar a 

quienes son estudiantes en condiciones  diferentes, con procesos de aprehensión 

y adaptación diferentes y contextos diversos siendo así la evaluación se torna como 

un proceso creador, creativo, generado y generador de nuevas praxis. La evaluación 

es siempre un proceso, nunca un resultado. Como proceso, está asociada al tiempo, 

a las condiciones socio – históricas del ser humano que se evalúa, a la formación 

adquirida y a la transformación expresada en palabras, presencias y pensamientos 
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del sujeto evaluable. No es un resultado, porque no depende de un momento fijo 

en el fluir de los tiempos ni de la enseñanza ni del aprendizaje, no se reduce a una 

nota, no se limita a una respuesta correcta; es, más bien, un proceso de 

transformación en el que lo que se dice y se muestra son capacidades que hacen 

que el sujeto evaluado no sea igual al mismo que inicio el proceso de formación. 

La evaluación es, un lugar posible que visibiliza lo dicho, lo sabido y lo vivido y 

expone en ciertas tonalidades lo comprendido por el sujeto de la formación, el cual, 

al reconocer el proceso en la evaluación, despliega múltiples capacidades, 

posibilidades e imposibilidades. 

Pregunta de investigación: ¿Cuáles son las prácticas evaluativas de los docentes 

rurales, que posibilitan procesos de formación y transformación del ser entre lo 

instituido y lo instituyente? 

Objetivo: Comprender las prácticas evaluativas de los docentes rurales en los 

procesos de formación y transformación del ser desde lo instituido y lo 

instituyente. 

En lo posible que contenga los siguientes ítems: Introducción, objetivo, 

metodología, resultados y conclusiones.  

Palabras clave: Evaluación, Practicas evaluativas, formación y transformación  
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Orientaciones Pedagógicas en la Práctica (Prácticum) 

Pedagógica Docente en Suramérica 

 

Carlos Federico Ayala Zuluaga65, Cristian Camilo Orozco Sánchez66 

Universidad de Caldas  

 

Resumen  

El revisar y conocer los procesos dentro los cuales se desarrollan las Prácticas 

Pedagógicas Docentes (Prácticum) en la Educación Física, en algunos paises de 

América del Sur (Colombia, Brasil, Argentina, y Chile), permite tener miradas y 

posturas en pro de mejorar los mismos procesos y que contribuyan a una adecuada 

y fructífera inserción del practicante-profesor en el contexto de la educación, y su 

relación con las orientaciones pedagógicas propuestas por Feiman (1990) e 

Imbernon (2007). El enfoque de la investigación fue cualitativo y buscó 

comprender aspectos de la práctica profesional docente en educación física, 

mediante la interpretación y análisis de la información, y la codificación e 

identificación de categorías (Categorización). En los resultados se evidenció que 

las Orientaciones Pedagógicas dentro del prácticum en educación física se 

desarrollan desde la acción, reflexión y el conocimiento, actualmente mediados por 

el uso de las TIC, y en el desarrollo de la identidad docente. Conclusiones 

principales: las orientaciones pedagógicas predominantes en la práctica educativa 

oficial son la académica y tecnicista, y en las universidades son la tradicional, 

académica, de eficacia social, hermenéutica y la centrada en procesos. 

Palabras clave: política pública docente; formación docente; practicante-

profesor; identidad docente 
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La diversidad, la interculturalidad y la inclusión: el contexto 

actual para las prácticas pedagógicas) 

 

Carmenza Sánchez Quintero67 

Universidad de Caldas 

 

Resumen  

Entre maestras y maestros, hablar de las prácticas pedagógicas, implica hacer 

referencia a la cotidianidad, a la vida misma dentro y fuera de las aulas, es decir, a 

los diferentes contextos que son propios de nuestro quehacer profesional, en tanto 

demandan una amplia variedad de procesos que van desde la auto reflexión hasta 

la construcción de relaciones. 

Para ser congruentes con esta idea, privilegio el conocimiento situado, una 

propuesta de Donna Haraway (1995) que, permite aludir a la importancia de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje en el aquí y el ahora porque se sustenta en las 

experiencias personales y permite comprender que los conocimientos construidos 

son producto de los propios lugares de enunciación que, posteriormente, se 

traducen en el reconocimiento de la diferencia. Es precisamente en ese 

autorreconocimiento, donde entran en juego elementos clave como la diversidad, 

la interculturalidad y la inclusión como ejes rectores.  

Cuando se habla de diversidad, se hace referencia a la necesidad de tener en cuenta 

una variedad de características, cualidades, atributos y diferencias entre personas, 

grupos o comunidades, lo que demanda tener en cuenta la interculturalidad 

concebida como una forma de promover la comunicación abierta y el intercambio 

de ideas entre personas de diferentes culturas. Ambos elementos, son propios de 

la inclusión entendida como la oportunidad de mejorar las habilidades, y 

posibilidades de personas que individual o colectivamente se encuentran en 

desventaja y para lograrlo se requiere del diseño, implementación y deconstrucción 
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permanente de prácticas pedagógicas, que permitan reconocernos y valorarnos 

desde las posibilidades y particularidades de cada quien. 

 

Palabras clave: Diversidad, Interculturalidad, Inclusión, Practicas Pedagógicas  
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Las prácticas pedagógicas participativas en el reconocimiento de 

la población sobreviviente del conflicto armado de la Universidad 

de Caldas como territorio de paz  

 

Claudia Daniela Londoño Bañol68, Wadis Yovany Posada Silva69 

Universidad de Caldas 

 

Resumen 

A partir de la instauración del Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad 

de Caldas 2020 – 2030 “por la universidad que queremos” se establece la creación 

de propuestas direccionadas a la construcción de paz con justicia social desde los 

procesos de gobernabilidad y gobernanza, dirigidos a la comunidad universitaria 

con el fin de la promulgación de la igualdad e inclusión de la población que ha 

sufrido hechos victimizantes a las dinámicas de estigmatización y el acceso a la 

educación superior. 

Se debe tener en cuenta que esta población ha sido silenciada al interior de la 

comunidad universitaria, por ello, se pretende vincular a los estudiantes 

sobrevivientes del conflicto armado a la creación de espacios dialógicos que 

posicione profesionales en formación democráticos y participativos, donde por 

medio de la narrativa se aborden sus experiencias personales frente al conflicto 

armado, brindando protagonismo a las resistencias y resiliencias que han tejido en 

su trasegar, por medio de la re significación de sus historias de vida en la búsqueda 

constante de una reparación trasformadora y oportuna para posicionar una 

Universidad comprometida con la construcción de paces.  

Por lo tanto, se creó la necesidad de visibilizar dichas dinámicas mediante la 

participación de esta población en la instauración de la política de educación 

inclusiva e incluyente que movilice a la comunidad universitaria al despertar de una 
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realidad innegable como lo es el conflicto armado y las múltiples voces de paz que 

configuran su accionar.  

Objetivo. “Reconocer a la población víctima y/o sobreviviente del conflicto armado 

como parte de la población diferencial para la construcción participativa de la 

Política de Educación Inclusiva de la Universidad de Caldas”.  

Metodología. La investigación se ubica en un paradigma interpretativo (Bisquerra, 

2009), desde un enfoque fenomenológico. Unidad de análisis: Las prácticas 

pedagógicas participativas en el reconocimiento de la población sobreviviente del 

conflicto armado en la Universidad de Caldas como territorio de paz. Participantes: 

Estudiantes sobrevivientes del conflicto armado (víctima y/o sobreviviente). 

Técnicas: Entrevistas en profundidad, grupos de discusión y diario de campo. 

Resultados. Los procesos participativos que giran en torno a la construcción de paz 

en el contexto universitario, se detalla desde los diferentes lenguajes comunicativos 

en discursos y posturas reflexivas del conflicto armado, donde se tengan en cuenta 

la multiplicidad de subjetividades que pueden surgir dependiendo de las 

particularidades del sujeto, así como al tipo de estamento universitario al que se 

encuentre adscrito (estudiante, docente, funcionario, administrativo, egresado), 

dado que es desde allí, de donde se impulsa un trabajo articulado, con lo 

institucional, en este caso a la hora de consolidar la política de educación inclusiva 

de la Universidad de Caldas.  

A partir del proyecto, es posible construir y reconstruir desde nuestras narrativas 

ya sean personales o grupales, los acercamientos a reparar el tejido social dentro y 

fuera de los escenarios institucionales, en el que promuevan la paz y se oriente la 

importancia de narrar, desde las voces de jóvenes con nuevos sentidos y 

significados. Ya no desde la visión de víctimas, sino también como agentes 

trasformadores de la guerra, para ser constructores de paz. 

Conclusiones. Desde lo narrativo se reconoce el valor de las experiencias de los 

actores sociales; en esa misma medida se pueden replicar, trascribirlos y 

acompañarlos en la construcción social de la realidad que emerge desde los relatos 

compartidos y co-construidos a múltiples voces de jóvenes participantes en el 

proceso. De modo que, se debe situar la experiencia como una trama relacional, 

tolerante y de acción para caminar la vida en los escenarios universitarios. Ya que 

es por medio de esa conversación con otros y otras, que es posible establecer de 
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manera consensuada sentidos y significados colectivos sobre la paz, 

transformación y reconciliación que posibilite la construcción de memoria y paz 

desde la Universidad de Caldas. 
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Escuela intercultural para el empoderamiento y la inclusión 

social en población con discapacidad y adulto mayor 

 

Cárdenas Aristizábal Juan Sebastián, Ocampo Ramírez Natalia  

Unidad Central del Valle (UCEVA) 

 

Resumen  

El empoderamiento y la inclusión social son fundamentales para el mejoramiento 

de la calidad de vida de poblaciones vulnerables, siendo inmersas en este caso las 

personas con discapacidad y los adultos mayores, los cuales se encuentran en 

situación de abandono y exclusión social. La presente investigación tiene como 

objetivo comprender las prácticas sociales de empoderamiento que se configuran 

a través del ocio positivo en población con silla de ruedas y adulto mayor de la 

ciudad de Tuluá, en el año 2023. El enfoque metodológico de este trabajo es 

complementario ubicándose en el paradigma crítico social con el método de 

investigación acción participante y algunos principios etnográficos y de teoría 

fundamentada a través de los instrumentos empleados que se basan en entrevistas, 

historias de vida y diarios de campo. Como resultado se evidencia que la población 

con discapacidad presenta mayor interés por el desarrollo de actividad física y 

deporte, puesto que lo ven como una ayuda para salir de la depresión en la que se 

encuentran debido a su condición, además, expresan mayor deseo de llegar a tener 

un alto rendimiento en el deporte de baloncesto en silla de ruedas. Por otro lado, 

los adultos mayores evidencian el entorno de encuentro como un lugar para 

divertirse, encontrando mayor interés por la participación en eventos sociales, 

desarrollo de actividad física y ocio positivo. Se concluye que el empoderamiento 

y la inclusión social en dichas poblaciones estimulan la autosuficiencia, siendo 

adquirida por la práctica recreodeportiva, que aporta en el proceso de un ser 

íntegro, autónomo y autosuficiente en el diario vivir; a su vez, las prácticas 

mencionadas ayudan en el proceso de rehabilitación física, mental y prevención del 

consumo de drogas.  
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La homofobia escolar como afectación en el desarrollo 

socioemocional 

Mariana Londoño Méndez 

Escuela Normal Superior de Manizales 

 

Resumen 

El objetivo de la investigación consistió en analizar el impacto de una mediación 

pedagógica sobre los casos de homofobia escolar aplicada en el grado 5-3 de la de 

básica primaria de la Escuela Normal Superior de Manizales. Este proyecto de 

investigación es importante ya que aporta a la comunidad y pretende mejorar el 

desarrollo socioemocional de los niños. La investigación es de orden cualitativo 

con alcance descriptivo de modalidad estudio de caso; la muestra fue seleccionada 

teniendo en cuenta la participación voluntaria de tipo aleatorio. El proyecto pasa 

por tres etapas, en la primera se diagnosticó el fenómeno por medio de un 

instrumento dado por el autor, en la segunda se diseñan secuencias pedagógicas de 

intervención educativa y, por último, se realizará la aplicación de dichas secuencias 

para el análisis y evaluación. Finalmente, si se genera conciencia de identidad de 

género y sexual en los niños, estos tendrán un mejor desarrollo socioemocional. 
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La experiencia formativa y su vínculo con la Práctica Pedagógica 

en el programa de Licenciatura en Educación Física, Recreación 

y Deportes de la Universidad del Cauca desde las 

Epistemologías del Sur 

 

Lizzeth Marcelly Torres Quintero 70 

Universidad del Cauca 

 

Resumen  

La ponencia buscó visibilizar  la configuración de la perspectiva metodológica de 

la investigación doctoral en Educación denominada “Las experiencias formativas 

de los maestros y maestras en formación inicial a partir de las prácticas pedagógicas 

del programa de Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Educación 

Física, Recreación y Deportes de la Universidad del Cauca” (2022), a partir de la 

orientación epistémica y epistemológica basada en los presupuestos de Boaventura 

de Souza Santos  desde las Epistemologías del Sur (2009)  y lo que ha denominado 

“el paradigma de un conocimiento prudente para una vida decente” 

 

Dentro de los ejes que se problematizaron se tuvo en cuenta,  la reflexión sobre la 

propia experiencia del ser estudiante de un programa de Licenciatura en Educación 

Física y Salud, junto al ejercicio profesional como maestra asesora de los 

estudiantes en sus prácticas pedagógicas durante la orientación de clases del área 

de Educación Física, Recreación y Deportes en instituciones educativas de la 

ciudad de Popayán; además del contexto escolar, poblacional, normativo y otros 

aportes conceptuales propios del estado del arte que configuró la investigación 

citada.  
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Así mismo, con base en los aportes de dichos ejes, evidenciar desde la orientación 

metodológica acogida para el desarrollo de la investigación doctoral, como una 

apuesta, para reflexionar, investigar y proponer acciones colaborativas que 

permitan a partir de lo narrado por los maestros en formación desde sus 

experiencias formativas durante el desarrollo de sus prácticas pedagógicas 

reconocer los aconteceres del proceso y aquello que, se oculta en los discursos y 

prácticas institucionales. 

 

Palabras clave: experiencia formativa, práctica pedagógica, formación de 
maestros 
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La participación: un escenario para afianzar la cultura de la 

inclusión 

 

Claudia Patricia Jiménez Guzmán71, Luisa Fernanda Castro72  

Universidad de Manizales 

 

Resumen  

La ponencia es resultado de la investigación “Sistematización de la experiencia 

“Caldas Camina Hacia la Inclusión 2005-2022”, proceso que se desarrolló desde el 

área de proyección social de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la 

Universidad de Manizales en el marco del proyecto Caldas Camina Hacia la 

Inclusión, la cual tuvo como objetivo  comprender si  las Instituciones Educativas 

del Departamento de Caldas, son escenarios acogedores, solidarios, cooperativos 

y respetuosos con la diversidad, además de promover la cultura democrática, desde 

las acciones institucionales. cómo se ha gestionado y fortalecido la cultura del 

respeto hacia diversidad. 

La metodología utilizada fue la sistematización de experiencias a través de la 

entrevista semiestructurada que permitió reconocer desde las voces de los 

maestros, padres de familia y estudiantes de seis municipios de las seis zonas del 

Departamento de Caldas, los saberes de acción de las prácticas pedagógicas. 

Los resultados se exponen desde la práctica pedagógica y la diversidad situada desde 

los contextos comunitarios. Se plantea que para que exista una cultura de la 

inclusión desde el respeto y la diversidad, se debe partir de las necesidades del 

contexto real de las comunidades educativas, realizando un trabajo articulado con 

todos los actores para gestar otras oportunidades educativas de actuación, en el 

que la participación juega un papel fundamental. Así mismo, es evidente la 
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importancia del respeto por las diferencias y las capacidades como practica que 

permea el quehacer del maestro.   

Se concluye que la cultura de la inclusión será posible cuando hay una participación 

activa y responsable por parte de todos los actores, para buscar un objetivo común 

que permita la convivencia social en la diversidad.   

 

Palabras clave:  Inclusión, diversidad, cultura, educación. 
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Resumen 

Las poblaciones afrocolombianas han sufrido el flagelo de la exclusión social, por 

situaciones como el racismo, la falta de oportunidades laborales, educativas, la 

pérdida de identidad cultural y el conflicto armado. Es por esto, que se ha realizado 

un proceso formativo con niños y jóvenes afro descendientes en una Institución 

Educativa del municipio de Tuluá, para el empoderamiento de estas comunidades. 

El objetivo principal de este trabajo se basa en comprender las prácticas sociales, 

para el fortalecimiento de la identidad cultural afrocolombiana, a través de juegos 

recreo deportivos en la población mencionada. Como enfoque metodológico se 

tuvo en cuenta la complementariedad, utilizando métodos tales como la 

investigación acción participante, la etnografía y la teoría fundamentada, a través 

de las siguientes técnicas: diario de campo, talleres pedagógicos y grupos focales. 

En los resultados iniciales se han encontrado que los jóvenes no reconocen de 

donde provienen y desconocen algunos elementos culturales propios de los afros, 

se ha visto en el desarrollo de las clases agresiones verbales y físicas entre los niños, 

jóvenes y docentes, se evidencia la alta amenaza del consumo y micro tráfico de 

sustancias psicoactivas dentro y fuera de la Institución. Con respecto al enfoque 

diferencial en la enseñanza de las clases, se puede determinar que se han logrado 

avances, donde algunos jóvenes se reconocen como personas afros y las agresiones 
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han disminuido, también se muestran expresiones de afecto y la sana resolución de 

conflictos. Como conclusión inicial, se puede decir, que las actividades recreo 

deportivas desarrolladas en las clases consolidan la identidad cultural de esta 

población. 

Palabras clave: Juegos recreo deportivos, afrocolombianos, identidad cultural 
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BAan,y%20embarazo%20adolescente%2C%20adem%C3%A1s%2 
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Escuela Intercultural programa de educación para la identidad 

cultural negra-UCEVA 

 

Maritza Magdalena Chasoy Rojas75 

Unidad Central del Valle del Cauca – UCEVA 

 

Resumen  

La siguiente investigación promueve las practicas educativas para la identidad 

cultural negra. 

Objetivo: Determinar las prácticas educativas que fomentan el respeto a la 

diversidad a través de la implementación de una unidad didáctica con actividades 

lúdico pedagógicas inclusivas dirigidas a niños y niñas del grado 5° de la Institución 

Educativa Escuela Normal Superior Miguel de Cervantes Saavedra, sede Antonia 

Santos del municipio de Guacarí. 

Metodología: Para ello se empleó la metodología de acción participativa que busca 

involucrar los estudiantes (Orlando Fals Borda, 1925). Para esta investigación, se 

utilizan las técnicas e instrumentos como: entrevista semiestructurada, 

observación- diarios de campo, talleres y análisis documental. 

Resultados: Mediante los diarios de campo se pudo evidenciar que en el desarrollo 

de las practicas educativas en el aula de clase se establece la apreciación y respeto 

por la diversidad cultural que dentro de su contexto , conocimiento ampliado de la 

cultura negra y la promoción de la identidad cultura negra del municipio de 

Guacarí, a través de actividades recreativas,  talleres interactivos, manualidades, 

juegos; de los 38 estudiantes del grado 5°, siendo 17 hombres y 21 mujeres, 18 

niños y niñas se auto reconocen como negro (as). 

Conclusiones: La aplicación de la unidad didáctica evidencia que la educación no 

puede ser asumida con un enfoque universal, sino que debe adaptarse a la 
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diversidad cultural y étnica de nuestras sociedades. Promoviendo la inclusión para 

el empoderamiento de las comunidades en busca de preservar la identidad cultural, 

fortalecer su resiliencia y construir un futuro más justo y equitativo. 

Palabras clave: Interculturalidad, identidad, cultura negra 

 

Referencias 

Fals Borda y Rodríguez Brandao C. (1987) Investigación Participativa. Montevideo: La 

Banda Oriental. 

Meneses Copete, Yeison Arcadio. "La etnoeducación afrocolombiana: conceptos, trabas, 

patriarcado y sexismo. A propósito de los 20 años de la Ley General de Educación 115 

de 1994”. Revista Historia de la Educación Latinoamericana. Vol. 18 No. 27 

(2016): 35-66. 

Campos, M (2023). Afrocolombiana, interculturalidad y prácticas pedagógicas educativas en 

Colombia. Revisión sistemática de literatura. Educación y Ciencia, 27, e15324. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

174 
 

 

 

Prácticas pedagógicas de educación popular para el 

fortalecimiento de comunidades vulnerables en Tuluá (Valle) 

 

Juan David Espinoza Escobar76, Andrés Felipe Diaz Zambrano77, Juan Sebastián, 

Cárdenas Aristizábal78 

Unidad Central del Valle del Cauca 

 

Resumen  

En este estudio se resalta la significativa relevancia de las prácticas pedagógicas 

populares y comunitarias en la localidad de Tuluá, ubicada en el Valle del Cauca; 

estas prácticas tienen como propósito el fortalecimiento de los lazos entre los 

miembros de la comunidad y la búsqueda de soluciones a los desafíos de la vida 

diaria, se centran en la educación como un instrumento liberador, promoviendo la 

participación democrática y combatiendo la opresión, la discriminación y el 

racismo; el enfoque de la investigación fue descriptivo y cualitativo, con la finalidad 

de examinar de qué manera las prácticas pedagógicas derivadas de la educación 

popular contribuyen al fortalecimiento de los vínculos comunitarios en la 

población en situación de vulnerabilidad en Tuluá, Valle del Cauca. Se empleó un 

conjunto de procedimientos sistemáticos y críticos para recopilar y analizar 

información sobre los fenómenos sociales, los resultados revelaron problemáticas 

como la corrupción, la violencia, la pobreza y la falta de oportunidades de empleo; 

se concluye que es imperativo establecer prácticas pedagógicas que trasciendan los 

métodos convencionales, integrando la educación formal e informal para ofrecer 

oportunidades a las personas en situación de vulnerabilidad, es esencial que estas 

prácticas se basen en la solidaridad, sin importar las diferencias económicas entre 

las personas, ya que todos merecen respeto debido a su condición humana, es 

crucial promover sociedades que fomenten el diálogo y el consenso, evitando el 
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crecimiento de acciones intolerantes que, en lugar de empoderar a las personas, las 

limiten y subyuguen. 

 

Palabras clave: Educación popular, intersubjetividad, vínculos comunitarios 
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Estado del arte sobre los quechuismos usados en Colombia 

 

Anyela Tatiana Cuasquer Quitiaquez 

Universidad Tecnológica de Pereira 

 

Resumen  

Se habla del proyecto Estado del arte sobre los quechuismos usados en Colombia para la 

Universidad Tecnológica de Pereira.  

Justificación: Debido a la masiva globalización, más puntualmente la facilitada por 

el internet, poco a poco vemos cómo el léxico de Colombia ha cambiado. Estas 

palabras conforman nuestra identidad y comprensión del mundo, puesto que estas 

cargan en sí mismas un trasfondo que influye directamente en como vemos al 

mundo, esto se evidencia en los sistemas metafóricos como señala George Lakoff 

y Mark Johnson (1986). 

Objetivo: Realizar un estado del arte sobre quechuismos en el habla colombiana 

mediante una revisión documental con el fin de ofrecer un panorama general que 

será útil para futuros estudios. 

Metodología: Mediante una revisión documental, se determinará cuales 

documentos son fundamentales para la creación de un corpus y se hará una reseña 

de cada uno de ellos señalando puntos de convergencia, facilitando y motivando a 

futuras investigaciones sobre el tema  

Resultados: Algunos de los documentos que luego de la revisión documental, se 

consideran fundamentales son: Quechuismos en el español hablado en Colombia: estado de 

la cuestión de Néstor Fabián Ruiz Vasques (2021), Mantenimiento y revitalización de 

lenguas nativas en Colombia. Reflexiones para el camino de Ana María Ospina Bozzi 

(2015) y El préstamo léxico y su adaptación: un problema lingüístico y cultural de Natalia 

Castillo Fadic (2002). 

Palabras clave: Quechuismo, revisión documental, identidad. 
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Las prácticas pedagógicas adaptadas para personas con 

trastorno del espectro del autismo (TEA)  

 

Wadis Yovany Posada Silva79, Zoila Liliana Giraldo Martínez80, Carolina Salazar 

Echavarría81 

Universidad de Caldas 

El Trastorno del Espectro del Autismo (TEA) comprende: “Deficiencias 

persistentes en la comunicación social y en la interacción social en diversos 

contextos” (Asociación Americana de Psiquiatría -APA-, 2014, p. 28), ya sea 

familiar, educativo, laboral…; “Patrones restrictivos y repetitivos de 

comportamiento, intereses o actividades actualmente o por los antecedentes” 

(APA, 2014, p. 28);  “Los síntomas deben de estar presentes en las primeras fases 

del período de desarrollo, sin embargo, estas pueden no llegar a manifestarse 

totalmente o estar “enmascaradas” (Asociación Americana de Psiquiatría, 2014); 

“Los síntomas causan un deterioro clínicamente significativo en lo social, laboral 

u otras áreas importantes del funcionamiento habitual” (APA, 2014, p. 29); 

finalmente, “Estas alteraciones no se explican mejor por la discapacidad intelectual 

(trastorno del desarrollo intelectual) o por el retraso global del desarrollo” (APA, 

2014, p. 29). 

Con relación a las adaptaciones, es necesario establecer que toda adaptación ha de 

ser relativa, cambiante, modificable y ser pertinente con los objetivos que se desean 

alcanzar y con base en la edad, y niveles de desarrollo motriz, cognitivo y 

socioafectivo (Aranda y Álvarez, 2002, Posada, et al., 2015). Entre tanto, los ajustes 

 
79 Doctor en Educación. Docente Departamento de Estudios Educativos, Universidad de 
Caldas. Manizales, Colombia, wadis.posada@ucaldas.edu.co 
80 Magíster en Didáctica del Inglés. Docente Departamento de Lenguas Extranjeras, 
Universidad de Caldas, Manizales, Colombia, liliana.giraldo@ucaldas.edu.co 
81 Magíster en Ciencias Sociales. Universidad de Caldas. Manizales, Colombia, 
karoanthropos@gmail.com 



 
 

180 
 

que solicita la persona con TEA han de tener en cuenta a los distintos actores 

sociales que intervienen en dichas prácticas.  

A partir de lo anterior, se presenta una reflexión en torno a los resultados la 

investigación “Cuatro miradas a la educación de las personas con trastorno del 

espectro del autismo: Significados y experiencias de los actores sociales”. Objetivo: 

“Comprender las prácticas pedagógicas para personas con trastorno del espectro 

del autismo y sus adaptaciones a partir de los actores sociales”.  

Metodología: el problema de investigación se abordó desde un enfoque 

interpretativo de tipo fenomenológico. Para la relección de la información se 

utilizó la entrevista semiestructurada y el diario de campo. Participantes: 3 

profesores (2 docentes de Educación Básica secundaria y 1 docente de Educación 

superior del área de las Artes y Humanidades); 3 expertos (1 experto en Psicología, 

1 experto en Medicina con formación en pruebas y diagnósticos del TEA y 1 

experto en consultoría de Apoyo con familias de personas con TEA); 2 madres de 

familia con hijos diagnosticados con TEA y 1 mujer adulta diagnosticada con TEA. 

(Previo consentimiento informado).  

Los resultados apuntan hacia adaptaciones en los siguientes aspectos: el 

procesamiento sensorial, la hiposensibilidad e hipersensibilidad, el perfil cognitivo, 

los procesos, de aprendizaje individual y colaborativo, apoyos visuales, apoyos 

auditivos, el trabajo preliminar de los docentes, el alcance de los objetivos, la 

implementación del diseño universal para el aprendizaje (DUA); así como la 

articulación entre la educación formal y la educación en el hogar (homeschooling). 

Entre las conclusiones, se destaca la necesidad de contar con los distintas 

experiencias en conjunto (persona con TEA, familia, terapeutas, docentes, 

expertos, entre otros) al momento de la realización de adaptaciones en los procesos 

de enseñanza y aprendizaje. 

Palabras claves: Trastorno del espectro del autismo, adaptaciones curriculares, 

currículo adaptado, prácticas pedagógicas adaptadas, neurodiversidad 
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Saberes interdisciplinares en Comunicación Aumentativa y 

Alternativa (CAA): Un aporte a las Practicas Inclusivas 

 

Daniela Aguilar Parra82 

Universidad Pedagógica Nacional, Sala de Comunicación Aumentativa y 

Alternativa  

 

Resumen  

Actualmente existe una brecha en el acceso a espacios culturales, sociales, y 

educativos de las personas que no comunican de manera verbal por dificultades 

de comprensión, expresión o fono articulación, aumentando barreras de 

comunicación y participación; tal es el caso de niños con discapacidad quienes 

requieren de otros apoyos para su comunicación; allí, se genera la CAA como 

campo interdisciplinar desde los ambientes accesibles a través de los Sistemas de 

Comunicación (SCAA) e interlocutores válidos para hacer de la comunidad una 

experiencia vital para todos. 

Es fundamental la colaboración entre el equipo interdisciplinar, que son quienes 

a través del uso de sistemas de CAA en su cotidianidad median la comunicación y 

favorecen la selección de apoyos y adaptaciones para el desarrollo integral de la 

persona (cognitivo, social, emocional y comunicativo) desde principios de 

autonomía, permitiéndoles tomar un papel activo en su vida. Además, fomenta la 

conciencia sobre otras formas de comunicar y aprender, lo que crea un ambiente 

educativo enriquecedor que mejora la calidad de este, donde los usuarios al 

proporcionarles SCAA personalizados y multimodales permite tener un nivel de 

interlocución desde un enfoque naturalista.  

Las prácticas inclusivas desde un enfoque interdisciplinar invitan a combinar 

conocimientos de varios campos para desarrollar experiencias de aprendizaje 
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adaptadas de acuerdo con cada estudiante y su contexto, maximicen las 

habilidades comunicativas y de participación. 

Palabras clave: Comunicación Aumentativa y Alternativa, enfoque 

interdisciplinar, practicas inclusivas, discapacidad. 
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El discurso de la inclusión en la formación inicial de maestros en 

Colombia de 1994-2006 

 

María Angélica Bermúdez Salinas83 

Universidad Pedagógica Nacional  

 

Resumen 

Es bien sabido que durante los últimos 20 años el discurso de la inclusión ha 
ganado un lugar primordial en el debate público en Colombia. Dicho discurso ha 
sido bandera de lucha de poblaciones que han sido históricamente segregadas por 
el sistema educativo.  
En este sentido, el presente artículo se muestra como resultado de investigación 

que se desarrolla desde la perspectiva metodológica arqueológica – genealógica, 

postula las tensiones entre el discurso de la inclusión, su enunciación y la relación 

con la formación inicial de maestros en Colombia; de este modo se recogen los 

planteamientos de Foucault desde el texto “El orden del discurso”.  

Por ende, se afirma que la producción del discurso de la inclusión en la formación 

inicial de maestros en el país está controlada, seleccionada y redistribuida por una 

serie de procedimientos. Procedimientos externos o de exclusión que son: lo 

prohibido, derecho del sujeto que habla; la relación entre lo falso y lo verdadero, 

instituciones, autores o disciplinas que establecen la verdad; y la separación y el 

rechazo entendida como los usos y apropiaciones que se le dan al discurso de la 

inclusión en la normatividad. Procedimientos internos que buscan limitar, clasificar 

y controlar el discurso, entre los que se encuentran el autor en otras palabras, sujetos 

del saber y las disciplinas que dan peso de verdad al discurso como principio de 

control, entre estas la Educación especial. Por último, los procedimientos de 

control que, determinan las condiciones del discurso y se toman como categorías 

metodológicas que se cruzan con el archivo tratado en la presente investigación: 
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trastrocamiento, especificidad, discontinuidad y exterioridad que posibilita la 

emergencia del discurso de la inclusión y cómo este entra en funcionamiento en la 

formación inicial de maestros en Colombia. 

 

En línea con el anterior, el tratamiento del archivo se divide en cinco categorías 

comprendidas en un contexto histórico de 1994 al 2006. La tematización de la 

masa documental comprendió 31 documentos en total. Dichas categorías son:  

Documentos Internacionales de la Unesco,  políticas nacionales de inclusión, 

políticas de formación de maestros en Colombia, teóricos del discurso de la 

inclusión y teóricos de la formación de maestros. 

En cuanto al tiempo de delimitación: se considera relevante el intervalo de tiempo 

de 1994 al 2006, en este periodo existieron transformaciones en especial, los 

avances significativos en la década de los 90’s en la normatividad nacional e 

internacional teniendo como foco central la Educación Para Todos ETP. Su 

objetivo principal fue la superación de las desigualdades, en consecuencia, las 

distintas reformas encuentran en el discurso de la inclusión un punto clave para 

superar la exclusión siendo la formación de maestros la piedra angular que logre 

concretar la tarea en acciones; la educación se vuelve un campo propicio para 

buscar la integración o inclusión de grupos poblacionales.  

Para el cambio de milenio, las políticas se concentraron desde un enfoque de 

derechos en cuatro asuntos particulares: la calidad de la educación, la medición de 

la calidad educativa, la ampliación de la cobertura y la capacitación de maestros en 

ejercicio.  

Durante el periodo comprendido de 1994 al 2000 predominó el discurso de la 

integración y en América Latina la tendencia política apunto a un grupo población 

particular: los sujetos con discapacidad. En esa línea, se concretó en acceso y 

cobertura educativa. Para los años 2000 en adelante hay un cambio en los 

discursos. Entendiendo dicho cambio como un nuevo concepto, un giro de nuevas 

ideas, nuevos enunciados, nuevos usos y apropiaciones en el ámbito normativo de 

la educación, que impregnaron con fuerza las reformas. En consecuencia, se hizo 

énfasis en el enfoque de derechos con enunciados como políticas de Educación Para 

Todos y políticas de educación en inclusión.  
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La inclusión se encuentra entonces, como un enfoque más amplio que el de la 

integración y su interés y preocupación en hacer efectivo el derecho a la educación. 

En términos de calidad educativa y está estrechamente relacionada con el acceso, 

la participación y el minimización barreras.  

 

En cuanto a la formación docente, se enunció y promulgo el mejoramiento de los 

programas de formación del profesorado en términos de calidad. Así lo establece 

el decreto 0709 de 1996 en su artículo II, “La formación de educadores debe 

entenderse como un conjunto de procesos y estrategias orientados al mejoramiento 

continuo de la calidad y el desempeño del docente, como profesional de la 

educación” (Pág. 1)  

 

Por otro lado, desde la perspectiva de algunos autores, la educación inclusiva 

implicaría transformaciones profundas en la formación inicial y la formación 

continua, y se le asigna competencias relacionadas con, la evaluación y el 

seguimiento a las Necesidades Educativas Especiales, apoyos, el diseño y el 

desarrollo de adaptaciones curriculares.  

En este sentido, el maestro se convierte en el protagonista de los procesos 

educativos. No solo es el responsable del servicio educativo, sino que es el “factor 

clave dentro de los procesos educativos de calidad”. Se afirma que la formación 

del profesorado en las políticas nacionales se concentró ampliamente en la 

capacitación, entendida como aquella que se realiza durante el ejercicio docente. 

 

En línea con todo lo anterior, se coincide con la ideas de otros postulados en la 

inclusión, como proceso, que toma tiempo, que requiere e implica de 

transformaciones profundas en todo el sistema educativo como se vienen 

entendiendo en la actualidad. Sin embargo, se resalta la necesidad de problematizar 

la inclusión en la educación en el país -su razón epistemológica-, su función y uso 

en la formación de los docentes, más allá de hacer recortes de discursos 

internacionales y se considera, que, no solo pueden concebirse la idea de los 

discurso de la inclusión como se nos presenta en tales documentos, pues es 

necesario comprender la amplia gama de relaciones que desde la diada 

inclusión/exclusión se puede presentar, tanto en las escuelas como en la propia 

formación.  

Ahora, la perspectiva metodológica permitió interrogar y problematizar por el 

saber propio que forma parte de la identidad de los maestros, la formación inicial, 
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no solo desde sus condiciones históricas sino desde las condiciones de emergencia 

en las disciplinas como la Educación Especial. Si bien se han podido ver los 

distintos tratamientos que se le dan a los procedimientos externos del discurso de 

la inclusión en la formación de docentes en Colombia, cabe resaltar las condiciones 

de emergencia que son parte de un engranaje entre la especificidad, el 

trastrocamiento, la discontinuidad, sus usos y apropiaciones y cómo se legitima en 

instituciones como la UNESCO.  

En ese sentido, el archivo permitió demostrar que tanto la inclusión como la 

integración corresponden a momentos históricos particulares, modos, formas, 

funcionamientos y agrupaciones discursivas distintas y, aunque, en la actualidad se 

tenga más presente –en los discursos- a la inclusión - aún se evidencia el uso de 

enunciados indiscriminadamente para marcar y categorizar a otras poblaciones. Y, 

en otras palabras, pueden ser resultado de otras formas de exclusión, segregación 

y categorización.  

Si bien la Educación Especial es una de las poderosas fuentes que posibilitan el 

discurso de la inclusión, por ser una de las primeras disciplinas en tener como 

objeto de estudio a los sujetos con discapacidad e integrarlos en los ámbitos 

escolares, sus prácticas han sido de utilidad para pensar, cuestionar e indagar. Por 

un lado, a las escuelas reguladoras, como unos sistemas rígidos, pasivos y 

homogenizantes y por otro, la formación de maestros que poco o mucho han 

tenido que brindar atención a esta población y a la diversidad desde la experiencia 

al habitar las aulas escolares. La educación inclusiva como proceso y la formación 

del profesorado, se caracterizaron en hacerle frente a la exclusión y discriminación 

en los sistemas educativos.  

 

Sin embargo, también consideramos que queda mucho por abarcar y abordar desde 

otras disciplinas como la sociología. La rescatamos como otra condición de 

emergencia que estudiada las desigualdades en la que entra en juego con la 

inclusión y la exclusión. En este sentido, los distintos análisis de la sociología 

 

Por otro lado, si bien desde el panorama internacional la formación de maestros se 

enfoca en la formación permanente, en y durante el ejercicio docente, no solo se 

puede pensar en dicha acción como mera cuestión capacitista y como una 

separación o ruptura entre una formación y otra [entre la formación inicial y la 

formación continuada] (Martínez, 2003) Por ende, se hace necesario acentuar 

varias relaciones que se podrían dar en torno a maestro-escuela, maestro – atención 
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a la diversidad, maestros – sujetos del saber y la formación de maestros - discursos 

de la inclusión. Como bien argumentaba Martínez Boom, no solo como 

instrumentalizadores de la pedagogía y de su quehacer.  

 

Y en palabras del mismo autor la práctica docente debe estar enfocada a 

interrogarse; vista como el devenir: no es en el momento en que “entra en servicio” 

cuando un maestro comienza a cualificarse. Se trata más bien de un proceso que 

incluye la denominada “formación inicial”, que comienza desde el momento en 

que alguien decide ser maestro, que se continúa con la puesta en ejercicio a lo largo 

del cual se producen múltiples desplazamientos y que no se interrumpe por la 

obtención de un título. (…) de entrada que se requiere un trabajo articulado para 

generar la construcción de un campo de saber que materialice el vínculo entre la 

formación inicial y la formación continuada. (Pág. 6)  

 

Así mismo se plantea la necesidad de pensar la inclusión desde “el acercamiento” 

en palabras de Skliar; en un conjunto de construcción de diálogos entre los 

maestros en torno a las “diferencias en el aula” pero también por el saber y la 

identidad del maestros como sujetos de conocimiento. Pues, si se nos presentan 

enunciados internacionales con gran determinación, no estaría de más 

cuestionarnos por las propias concepciones de discursos como el de la inclusión.  

Ahora bien, seria relevante proyectar el análisis desde los distintos programas de 

formación de maestros en universidades y facultades de educación del país. Pues 

de este modo, se tendría un panorama más amplio, dentro del tiempo delimitado, 

de los usos y apropiaciones del discurso de la inclusión en las distintas licenciaturas 

a nivel nacional.  

Y, es de destacar que se continuarán ejerciendo -en cuanto a la formación de 

maestros-cambios que propicien, en efecto, “prácticas inclusivas”. Centradas no 

solo en sujetos particulares sino en la diversidad y conjunto de estudiantes que 

puedan estar y habitar los sistemas educativos, poniendo sobre la mesa, poder 

pesar en la idea de Educación Para Todos que traerá otras formar de ser y de 

repensar la formación inicial de maestros en el país.  

Por último, se considera valioso seguir abordando el planteamiento de la inclusión, 

más allá de ser un tema de “moda”, creemos en que aún falta mucho más por 

abordar, tejer y problematizar en el panorama nacional y su función en la 

formación inicial de maestros en Colombia. 
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Estrategia didáctica por procesos para fortalecer las pruebas 

saber de lenguaje en los estudiantes de primaria de la Escuela 

Normal Superior de Manizales 

 

 

Diana Marcela Cardona Castañeda84  

I.E Escuela Normal Superior de Manizales  

 

Resumen 

La presente investigación plantea una experiencia significativa desde, la  cual surge 

a partir de los semilleros de investigación perteneciente a la Escuela Normal 

Superior de Manizales, con el fin de brindar espacios de conocimiento e 

innovación educativa para los estudiantes que van a adquirir su título de 

Normalistas Superior y que forman parte como participantes investigadores. El 

trabajo investigativo fue titulado “Estrategia didáctica por procesos para fortalecer 

la prueba saber de lenguaje en los estudiantes del grado 3° de la Escuela Normal 

Superior de Manizales” que tuvo como objetivo general diseñar una estrategia 

didáctica basada por procesos, los objetivos específicos identificar el estado inicial 

de los estudiantes, aplicar la estrategia didáctica, y contrastar resultados. Se 

plantearon teóricos como, el Ministerio de Educación con la parte legal, Daniel 

Cassany en la escritura, Isabel Solé en lectura, y Van Dijk desde el texto. La 

metodología, utilizada, fue cuantitativa de corte descriptivo porque permitió 

mostrar de forma gráfica y numérica, el avance de la investigación para este 

proceso, se aplicó un simulacro de la prueba saber convalidada por el Ministerio 

de Educación Nacional, el cual arrojo como resultado un bajo desempeño en 

lectura y escritura. Como conclusión es necesario diseñar una estrategia didáctica 

mejorando los procesos de lectura y escritura de los estudiantes.  

 

 
84 I.E Escuela Normal Superior de Manizales, Gestión escolar, 
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Experiencias de los y las Maestras: Hacia un reconocimiento de 

sus prácticas pedagógicas 

 

Claudia Esperanza Cardona López85 

Universidad de Manizales 

 

Resumen 

Esta investigación estuvo orientada a la comprensión de los significados y sentidos 

de la educación inclusiva desde una mirada del reconocimiento de los docentes en 

sus prácticas pedagógica en Instituciones Educativas de la Región del Cauca.  

Como objetivo general fue comprender la configuración de los significados y 

sentidos de la educación inclusiva de los y las docentes de primaria, a partir de las 

prácticas pedagógicas como apuesta a la atención de la diversidad.  La investigación 

se desarrolló con un enfoque cualitativo, cuya metodología estuvo enmarcada 

desde un corte hermenéutico interpretativo, que permitió la exploración del sentir 

y la experiencia de los y las maestras con relación a los significados que le atribuyen 

a sus prácticas pedagógicas. La Unidad de Trabajo se realizó con 20 docentes de 

básica primaria. A partir de los distintos registros de información como la 

entrevista semiestructurada, la Observación y la Asociación de palabras, fueron 

posible evidenciar significados y sentidos de los docentes, donde se resalta el 

derecho de la educación y un gran compromiso para la transformación de sus 

prácticas pedagógicas, permitiendo de esta manera a partir del reconocimiento de 

actitudes más positivas por parte de los y las maestras ofrecer una mejor atención 

a la diversidad y por ende una educación más inclusiva, con una intención de 

cambio desde el pensar y actuar por parte ellos, permitiendo brindar oportunidades 

a sus estudiantes para el logro de aprendizajes significativos desde el 

Reconocimiento de sus individualidades. 
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El Arte Como Herramienta Pedagógica Inclusiva 

 

Deicy Yazmin Zemanate Carvajal86 

Fundación Universitaria de Popayán 

 

Resumen 

El trabajo investigativo se traza desde la inminente necesidad de lograr un espacio 

para las personas con discapacidad auditiva en el contexto universitario de la 

Fundación universitaria de Popayán a través del arte y desde el mero hecho de 

entender que no es una investigación desde vaguedades sino de concientizar a la 

comunidad oyente del aprendizaje de la Lengua de Señas Colombiana, como medio 

facilitador e inclusivo. 

El fomento de la lengua de señas colombiana haciendo uso de métodos artísticos 

es solo un pequeño avance en procesos inclusivos,  no solamente por estar a la 

vanguardia de aquello llamado inclusión, sino desde el entender que el arte ha 

demostrado ser un aliado en  las personas con algún tipo de discapacidad  y en la 

comunidad en general, además que facilita las prácticas interdisciplinarias de 

aprendizaje y en esa medida lograr la verdadera inclusión a su vez de crear 

conciencia en la población oyente para el aprendizaje de la lengua propia de la 

comunidad sorda. 

El proyecto de investigación tiene como finalidad: Fomentar la lengua de señas 

colombiana usado como pretexto de enseñanza-aprendizaje en la Fundación 

Universitaria de Popayán. Esta investigación surge desde la inminente necesidad 

que existe de incorporar en la institución de educación superior procesos 

inclusivos, entendido que la palabra “inclusión” alberga espacios amplios de 

conocimiento, por tanto, se tomó como objeto de estudio la inclusión de las 

personas sordas. Esta investigación centra su origen desde el quehacer de cada uno 
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de los empleados de la Fundación Universitaria de Popayán, toda vez que se ven 

“obligados” a incluir métodos que les facilite una comunicación asertiva con 

personas sordas que se acercan a cualquiera de sus dependencias, si bien, las 

personas con discapacidad auditiva suelen estar acompañados, en la mayoría de las 

veces no lo están, por lo tanto, la comunicación en los diferentes procesos 

informativos que requieran, no son claros, quedan confusos o muchas veces la 

información no es comprendida. 

Palabras clave: inclusión-fomento-lengua-investigación 
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La experiencia formativa y su vínculo con la Práctica Pedagógica 

en el programa de Licenciatura en Educación Física, Recreación 

y Deportes de la Universidad del Cauca desde las 

Epistemologías del Sur 

 

Dra. Lizzeth Marcelly Torres Quintero 87 

Universidad del Cauca 

 

Resumen  

La ponencia buscó visibilizar  la configuración de la perspectiva metodológica de 

la investigación doctoral en Educación denominada “Las experiencias formativas 

de los maestros y maestras en formación inicial a partir de las prácticas pedagógicas 

del programa de Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Educación 

Física, Recreación y Deportes de la Universidad del Cauca” (2022), a partir de la 

orientación epistémica y epistemológica basada en los presupuestos de Boaventura 

de Souza Santos  desde las Epistemologías del Sur (2009)  y lo que ha denominado 

“el paradigma de un conocimiento prudente para una vida decente” 

 

Dentro de los ejes que se problematizaron se tuvo en cuenta,  la reflexión sobre la 

propia experiencia del ser estudiante de un programa de Licenciatura en Educación 

Física y Salud, junto al ejercicio profesional como maestra asesora de los 

estudiantes en sus prácticas pedagógicas durante la orientación de clases del área 

de Educación Física, Recreación y Deportes en instituciones educativas de la 

ciudad de Popayán; además del contexto escolar, poblacional, normativo y otros 

aportes conceptuales propios del estado del arte que configuró la investigación 

citada.  
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Así mismo, con base en los aportes de dichos ejes, evidenciar desde la orientación 

metodológica acogida para el desarrollo de la investigación doctoral, como una 

apuesta, para reflexionar, investigar y proponer acciones colaborativas que 

permitan a partir de lo narrado por los maestros en formación desde sus 

experiencias formativas durante el desarrollo de sus prácticas pedagógicas 

reconocer los aconteceres del proceso y aquello que, se oculta en los discursos y 

prácticas institucionales. 

 

Palabras clave: experiencia formativa, práctica pedagógica, formación de 
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Fortalecimiento de las dinámicas de comunicación intercultural 

en comunidades étnicas de Caldas y Risaralda  

 

Yony Alexander Zuluaga Betancur 88 

Universidad de Manizales 

 

Resumen  

Se presentan los resultados de la investigación de medición de impacto realizada 

en el proyecto Comunicación para el Desarrollo 89 , el cual trabaja en el 

fortalecimiento de habilidades comunicativas en comunidades étnicas de Caldas y 

Risaralda, bajo los principios de la comunicación intercultural, bajo la cual se 

propician relaciones en comunidades, se comparten conocimientos y se afianzan 

los procesos de visibilización y construcción participativa (Montoya, 2019). 

Objetivo: Analizar cómo se desarrollan las habilidades comunicativas en las 

comunidades indígenas y afrodescendientes a través del diálogo de saberes para el 

reconocimiento del territorio, la cultura e identidad desde espacios colectivos.  

Metodología: El estudio se desarrolló bajo la metodología de la sistematización de 

experiencias, la cual tiene como principal objeto de estudio la acción social y 

reconoce la interculturalidad desde la convivencia, interacción e intercambio de 

saberes entre las culturas. (Martinic, 1998). Se utilizaron como instrumentos 

entrevistas, grupos focales y observación participativa.  

Resultados: En el trabajo de campo se realizaron visitas a los municipios de Pueblo 

Rico (Risaralda) y Riosucio, Supía, Marmato, Belalcázar, La Dorada, Risaralda y 

San José (Caldas), donde se realizaron 23 grupos focales (con 260 participantes) y 

68 entrevistas a participantes del proceso de formación y actores del entorno.  
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Conclusiones: Entre las conclusiones, se logró identificar que el proceso de 

formación realizado genera un afianzamiento de las capacidades para la 

comunicación intercultural, especialmente en los jóvenes; además de lograr un 

incremento del reconocimiento, la apropiación y el esfuerzo por la preservación de 

su cultura e identidad.  

Palabras clave: Comunicación intercultural, identidad cultural, cultura, 

comunidad. 
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Interacciones empáticas en escuela multigrado: estrategia para 

desarrollar claves didácticas de aprendizaje 

 

Sandra Patricia Leones Rodríguez90 

Universidad Católica de Manizales 

 

Resumen  

El estado del arte como una investigación documental, tuvo en cuenta panoramas 

de análisis a nivel internacional, latinoamericano y nacional (Colombia), permitió 

identificar tendencias investigativas a partir del núcleo teórico “educación rural” 

en el marco de la investigación doctoral “interacciones empáticas entre estudiantes 

de una escuela rural multigrado. Colombia”. La investigación se desarrolla en una 

Institución educativa de carácter estatal rural unitaria en el departamento del Huila 

en el sur de Colombia, surge de la necesidad de identificar las tensiones y los vacíos 

conceptuales, teóricos y metodológicos, para recuperar, reconstruir y reflexionar 

sobre la educación de calidad, la empatía y las interacciones entre los estudiantes 

de escuela multigrado. El método empleado para la realización del estado del arte, 

fue el Prisma, que permitió orientar la gestión documental basada en evidencias 

sobre el conocimiento acumulado a partir de las categorías de interés investigativo. 

El instrumento utilizado para el registro y análisis de información fue, la ficha de 

resumen analítico especializado en educación (RAE) que ayudó a organizar la 

información a partir de tres preguntas orientadoras: ¿A qué se llama educación 

rural?, ¿Cuál es la preocupación del contexto rural que están abordando? Y ¿Qué 

autores o teorías predominan en el texto? Se encontraron vacíos metodológicos en 

relación a las potencialidades de la educación rural multigrado y las interacciones 

empáticas entre los estudiantes, e igualmente relaciones conceptuales entre 

categorías. Se considera la empatía social, como una respuesta afectiva-cognitiva, 

por parte del individuo que observa las vivencias de otros compañeros de aula. 
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Palabras clave: Educación rural, interacción social, estudiante primaria, empatía, 

multigrado. 
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Cartografía social para diseñar programas de educación popular 

en familias caficultoras de Risaralda-Caldas basado en sus 

necesidades de seguridad alimentaria y sostenibilidad  
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Universidad Católica de Manizales 

 

Resumen  

La investigación surge como una necesidad de explorar la educación deseada por 

los caficultores desde la perspectiva de sus familias. Utilizando la técnica de la 

cartografía social, se establecieron categorías empíricas en colaboración con 

familias caficultoras del municipio de Risaralda-Caldas, como, por ejemplo; ¿Quién 

es el caficultor?; Educación popular; y la interacción entre ambas categorías. 

Posteriormente, se procedió a sistematizar las experiencias de los participantes y a 

contrastar los hallazgos de campo con la teoría, generando así un conocimiento de 

segundo orden. Esta investigación se basa en principios metodológicos como la 

Investigación-Acción-Participativa, según lo propuesto por Orlando Fals Borda 

(1983). Este enfoque implica abordar los problemas sociales y educativos mediante 

la interacción y la colaboración con las comunidades, con el objetivo de 

diagnosticar y buscar soluciones conjuntas, siguiendo la filosofía de Paulo Freire 

(1970), que aboga por una educación más cercana, auténtica y orientada al 

desarrollo humano. 

En consecuencia, se compararon los hallazgos obtenidos en el campo con una 

revisión sistemática de la literatura utilizando el método PRISMA, con el fin de 

identificar estudios a nivel internacional, nacional y local relacionados con la 

educación popular dirigida a las familias caficultoras. Durante esta revisión, se 
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observó una falta de investigación en profundidad sobre las necesidades educativas 

de los caficultores y sus familias, basada en sus conocimientos y formas de vida. 

El propósito de este trabajo es fomentar el diálogo con instituciones académicas y 

gubernamentales, con el objetivo de generar conocimiento que facilite la creación 

de propuestas educativas continuas y de alta calidad para estas familias.  

Palabras clave: familias caficultoras, educación popular, desarrollo humano  
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Proyectos de vida en estudiantes de educación media en la 

Institución Educativa Camilo Torres, vereda el Núcleo, Cúcuta, 

Norte de Santander 

 

Mac Marlon Moreno Gómez93 

Universidad de los Llanos 

 

Resumen  

Introducción: El presente trabajo investigativo surge de las reflexiones sobre la 

importancia de la educación rural en los procesos educativos y de vida del 

estudiante campesino. De este modo, desde la tesis de maestría articulada a la línea 

de profundización en educación rural de la Maestría en Educación de la 

Universidad de los Llanos, se presenta avances sobre la incidencia de la educación 

media en el proyecto de vida de los estudiantes del grado décimo y once de la 

Institución Educativa Camilo Torres de la vereda El Núcleo de San José de Cúcuta. 

Objetivo: Explicar la incidencia de la educación media en el proyecto de vida de 

los estudiantes del grado décimo y once de la Institución Educativa Camilo Torres 

de la vereda El Núcleo de San José de Cúcuta. 

Metodología: El presente trabajo se orienta bajo el enfoque de investigación 

cualitativo. El enfoque de investigación cualitativo, como lo señala (Echavarría, 

1999), se orienta sobre el paradigma científico naturalista, también llamado 

naturalista-humanista, cuyo objetivo se centra en el análisis de la vida social y así 

mismo, de los fenómenos del accionar humano. 

Resultados: Algunos de los resultados que se han evidenciado muestran una unidad 

de trabajo bastante diversa en cuanto a percepciones e intereses en general. Las 

edades variaron un poco. Se mostró una tendencia hacia un interés por áreas de 
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formación profesional divergente entre los participantes, así como una fuerte 

tendencia de proyecto de vida hacia el contexto urbano. 

Palabras clave: Educación rural, proyecto de vida, contexto, incidencia 
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Construcción de Paz en Contextos Educativos 
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Resumen 

Introducción: La construcción de paz se ha convertido en eje fundamental del 

proceso educativo, máxime en un contexto como el colombiano, es por ello que 

se requiere dialogar y compartir experiencias en torno a los procesos que al 

respecto se vienen consolidando en los contextos educativos rurales de 

Latinoamérica y el Caribe.  

Objetivo: El presente escrito muestra algunos resultados e impactos del proyecto 

de proyección universitaria denominado “Prácticas Territoriales Concentradas: 

una apuesta para la construcción de Paz en los contextos educativos rurales de 

Marquetalia, Caldas” que se adelanta desde la Universidad de Caldas. 

Metodología: El proyecto contempla una metodología centrada en la construcción 

colectiva de saberes, a partir de un trabajo en equipos interdisciplinarios de las 

Licenciaturas en: Educación Física, Artes Escénicas, Filosofía y Letras, así como 

del programa de Trabajo Social, quienes, con la participación de los actores sociales 

y a partir de las problemáticas de cada contexto, consolidan estrategias para la 

construcción de paz que surgen en cada comunidad educativa.  
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Conclusiones: La paz es un asunto situado; cada escuela y territorio la han venido 

configurando a su manera, a partir de las experiencias sobre las cuales han venido 

reflexionado. En tal sentido, en Marquetalia, la paz concita conversaciones sobre 

el conflicto armado, la injusticia, sobre los conflictos en la vida cotidiana, sobre el 

diálogo, el reconocimiento y la tramitación pacífica de dichos conflictos; cuestiones 

que  hacen pensar que la paz no viene de afuera, sino que se construye día a día 

desde las acciones cotidianas.  

 

Palabras clave: Construcción de Paz, Educación rural, Conflictividades, 

Transformación Social, Formación Situada. 
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Capacidades políticas para la construcción de paz de maestros y 

maestros en la Escuela rural 
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Resumen  

Introducción: Partimos de comprender que la construcción de paz es uno de los 

asuntos que hoy se erige como necesidad en todo el territorio colombiano. La 

Escuela rural, con una historia de desigualdades, inequidades y presencia de la 

violencia en múltiples manifestaciones, es uno de los escenarios que nos convoca. 

Las capacidades políticas de los maestros y maestras para la construcción de paz, 

ha sido entonces un interés y compromiso que guían nuestros procesos 

investigativos.  

Objetivo: Nuestro propósito es dar a conocer algunos de los resultados de la 

investigación denominada Capacidades políticas para la construcción de paz en los 

contextos educativos rurales: voces de maestros y maestras del municipio de 

Marquetalia, caldas, Colombia. 

Metodología: Esta investigación se desarrolló desde un enfoque hermenéutico, con 

un interés por comprender los fenómenos sociales. Dio lugar a la reflexión del 

maestro en torno a su cotidianidad, y en ella se asumió la realidad como constructo 

social (Schütz, A. 1993; Schütz, A. y Luckman, T. 2009), resultado de las diversas 

dinámicas y emergencias, derivadas de los acuerdos sociales entre los sujetos en el 

mundo de la vida cotidiana.  

 
97 Docente Universidad de Caldas, Departamento de Estudios Educativos, 
hernan.vargas@ucaldas.edu.co 
98 Docente Universidad de Caldas, Departamento de Desarrollo Humano, 
diana.carmona@ucaldas.edu.co 
 

mailto:hernan.vargas@ucaldas.edu.co
mailto:diana.carmona@ucaldas.edu.co


 
 

239 
 

Conclusiones: Del trabajo es posible concluir que el fortalecimiento de las 

capacidades políticas es necesario superar la perspectiva de una escuela creada 

como un escenario exclusivo para la transmisión de contenidos, por el contrario, 

estas capacidades se potencian cuando la comunidad educativa asume y 

comprende la escuela rural como eje de desarrollo. Entre las principales 

capacidades políticas para la construcción de paz, que se evidenciaron en los 

docentes se pueden identificar el reconocimiento, la resiliencia, la capacidad de 

aportar a la formación ciudadana y la mediación 

 

Palabras clave: Educación rural; capacidades políticas; construcción de paz, 

maestros; realidad social.  
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Prácticas de gestión: una gestión que restituya el lugar del sujeto 

en la escuela 

 

Martha Doris Montoya Martínez99 
Universidad de Manizales 

Resumen  

Pensar la gestión desde sus prácticas convoca a establecer la importancia de 

reconocer el enfoque de derechos sobre el cual hoy se está fundamentando los 

procesos educativos más aun en el marco de la educación inclusiva. Por ello 

aspectos como la educación como un bien público y un derecho humano del cual 

nadie puede estar excluido, un derecho a la no discriminación y a la participación 

total; asegurando la calidad en tres dimensiones: en el acceso, en los procesos y en 

los resultados ejes articuladores de prácticas de gestión, interpelan lo instituido 

desde las prácticas administrativas. 

El presente análisis surge de las reflexiones que desde la línea de gestión 

educativa plantea a partir del trabajo que se realiza desde los campos convocantes 

que la nutren y que le permiten reconocer desde la investigación los aspectos 

relevantes que confluyen en los procesos educativos explorados en los diferentes 

contextos y territorios.   

La aproximación al fenómeno antes descrito se llevó a cabo desde la 

perspectiva interpretativa hermenéutica que permitió comprender cómo influye el  

pensamiento administrativo en los procesos escolares.  

 

Palabras clave: Gestión, educación, bien común, inclusión. 
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Categorías analíticas - reflexivas  

Dicha perspectiva plantea como la educación es una gesta que atraviesa por 

múltiples cambios, por ello necesario pensar la importancia que tiene el contexto 

cultural que de acuerdo con Bruner (2000) quien definió la educación como un 

espacio de encuentro, dialogo, de negociación y de comprensión de los sentidos 

del hombre y sus realidades, por lo tanto educar supone diversas maneras de 

realización y diferentes formas de desarrollo.  

Una gestión que restituya el lugar del sujeto en la organización escolar, abre 

la puerta a la actualización de su misión histórica desde lo individual y lo colectivo. 

A tono con la perspectiva de Nussbaum quien plantea como hoy emerge la 

necesidad de reconocer en las instituciones la posibilidad de la reivindicación 

humana, dicho enfoque instala democracias que garanticen la libertad individual, 

oportunidades materiales de realización para todos, cohesión social mediante 

prácticas solidarias de respeto y reconocimiento reciproco. 

Por lo cual se requiere un cambio que desafíe los procesos institucionales 

muy anclados en la administración, una gestión pensada inicialmente desde dicho 

ámbito migra hacia una comprensión de la escuela como organización educativa, 

transito que conlleva direccionamiento y liderazgo. La gestión como acción de 

gestar implica el involucramiento de todos los actores educativos, un trabajo 

mancomunado pensado formas alternas de habitar la escuela, creando escenarios 

que posibiliten la atención a la diversidad como eje articulador de los procesos 

educativos.

 

Se construye 
considerando al otro, lo 
que ocurre al interior de 

la institución
Es en el devenir de esas 

relaciones donde se 
utiliza el conocimiento, 

verificándolo, 
modificándolo

Habitando así el proceso 
de aprendizaje y 

creación de significados 
en un entramado 

intersubjetivo
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MESA 10 

Prácticas pedagógicas del Aprendizaje 
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Interacciones entre regulación metacognitiva social y solución 

colaborativa de problemas. Avances metodológicos 

 

Juan Carlos Solano Guerrero 100, Francisco Javier Ruiz Ortega 101, Angélica María 

Rodríguez Ortiz 102, Óscar Eugenio Tamayo Alzate 103 

Universidad del Tolima, Universidad Autónoma de Manizales, Universidad 

de Caldas 

 

Resumen 

Se presentan avances metodológicos de un estudio, desde una perspectiva 

discursiva, sobre procesos de regulación metacognitiva social (Hadwin et al.., 2017; 

Tamayo, 2006) y solución colaborativa de problemas (Graesser et al., 2018) en el 

aprendizaje en línea del diseño de contenidos educativos reutilizables (Jonassen, 

2011) de docentes en formación inicial. 

Objetivo. Comprender posibles interacciones entre los procesos de regulación 

metacognitiva social y de solución colaborativa de problemas en el diseño de 

entornos virtuales de aprendizaje. 

Metodología. En perspectiva cualitativa, el estudio de casos múltiples indaga en 

contextos donde el fenómeno ocurre (Creswell & Poth, 2018), siendo el análisis 

del discurso la estrategia de trabajo, fundamentado en la psicología discursiva 

(Edwards & Potter, 1992; Wiggins, 2017). 

Resultados. En el estudio, el proceso identificado para el análisis de datos consta 

de los siguientes momentos, a partir de la literatura: 1) Reconocer y seleccionar los 
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casos, 2) Identificar, transcribir y codificar los datos, 3) Leer y describir los datos, 

4) Identificar acciones sociales y constructos psicológicos, y enfocar un asunto 

específico, 5) Coleccionar instanciar y refinar el análisis del asunto específico. 

Conclusiones. Desde el enfoque cualitativo del lenguaje (Uttamchandani & Lester), 

la psicología discursiva proporciona un marco teórico y metodológico en el estudio 

del discurso en el aula (Candela, 2001, 2020). En tal sentido, estudia la implicación 

de la cognición como un asunto de los participantes. 

Palabras clave: Regulación metacognitiva social. Solución colaborativa de 

problemas. Psicología discursiva. Formación docente. Diseño de contenidos 

educativos reutilizables. 
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Efecto de un programa metacognitivo en la regulación 

emocional de algunos jóvenes universitarios 

 

Juan David Torres104 

Universidad de Caldas 

 

Resumen  

En el contexto actual de educación superior, la regulación emocional de los jóvenes 

universitarios se ha convertido en un aspecto esencial para su bienestar psicológico 

y rendimiento académico. Esta investigación se enfoca en explorar el impacto de 

un programa metacognitivo en la regulación emocional de estudiantes 

universitarios. El programa se fundamenta en estrategias metacognitivas diseñadas 

para fortalecer la conciencia y comprensión de las propias emociones, así como 

para fomentar la capacidad de gestionarlas de manera efectiva. Este estudio 

involucrará a grupos de jóvenes universitarios de 3 universidades de la ciudad de 

Cali en un programa estructurado de entrenamiento metacognitivo durante un 

periodo determinado. Se llevarán a cabo evaluaciones pre y post programa para 

medir cambios en la regulación emocional, utilizando inventarios y técnicas de 

seguimiento. Este trabajo contribuiría al campo de la psicología educativa al resaltar 

la efectividad de las estrategias metacognitivas en la promoción de la regulación 

emocional entre los jóvenes universitarios para impactar en la salud mental y el 

desempeño académico de los estudiantes, brindando nuevas perspectivas para 

abordar los desafíos emocionales en entornos educativos. 

Palabras clave: metacognición; regulación emocional; emociones; inteligencia 

emocional 
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Aprendizajes significativos en el encuentro pedagógico con 

docentes de Enfermería 

 

Ruby Elizabeth Vargas Toloza105, Doris Amparo Parada Rico106 

Universidad Francisco de Paula Santander  

 

Resumen 

Introducción o problema: las prácticas pedagógicas se han convertido en motivo 

de estudio en los últimos tiempos en busca de una metodología apropiada que 

promueva una actitud positiva, crítica y reflexiva por parte de los estudiantes y 

donde el docente no sea visto como el centro de la enseñanza, dueño total del 

conocimiento y el poder en el aula de clase, pero si como mediador participativo 

en la construcción del conocimiento. Objetivo: describir las prácticas pedagógicas 

de los profesores adscritos al programa de Enfermería. Metodología: estudio 

cualitativo fenomenológico. Participaron ocho docentes del área disciplinar de 

enfermería; se utilizaron entrevistas semiestructuradas a profundidad y grupos 

focales en docentes del programa de Enfermería. Resultados: emergen tres 

categorías que dan cuenta de las formas de acercarse al estudiante, los aprendizajes 

y las didácticas que se interceptan en este proceso; estas son: solidez disciplinar y 

pedagógica, buscando métodos para el desarrollo cognitivo y estrategias 

socioafectivas para un aprendizaje significativo. Conclusiones: dentro de las 

herramientas pedagógicas los docentes de enfermería resaltan la utilización de 

aquellas metodologías didácticas donde se prioriza el diálogo y la participación del 

estudiante dentro de su proceso de formación.  Con el uso de estas herramientas 

dinámicas y reflexivas resaltan la labor facilitadora del docente y el papel más activo 

del estudiante; expresaron la necesidad de utilizar numerosas metodologías y/o 
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didácticas para lograr que el estudiante consiga sus objetivos de aprendizaje y 

reconocen la complejidad de esto. 

Palabras clave: Cognición, estudiante universitario, docente, dialogo, práctica 

pedagógica. (Tesauro de la UNESCO). 
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Efecto de un programa de entrenamiento en estrategias de 

aprendizaje sobre la conciencia metacognitiva y la motivación en 

una muestra de estudiantes de media académica en clase de 

Física en un colegio privado de la ciudad de Manizales 

 

Juan Pablo Henao Mejía 107, Karen Sofia Hurtado Vinasco 108 

Universidad de Caldas  

 

Resumen  

Las dinámicas en torno a los procesos de aprendizaje están sufriendo cambios, 
Sarmiento Santana et al., (2007) observa que actualmente los estudiantes centran 
su aprendizaje en la repetición, esto trae limitaciones como: olvidar fácil, 
aprendizaje momentáneo, es necesario potencializar el aprendizaje con propósito. 
Araya-Pizarro & Espinoza Pastén, (2020) señala la necesidad de solicitar al 
estudiante utilizar la regulación de su aprendizaje, reconocer potencialidades, 
oportunidades de mejora y regular su aprendizaje, la metacognición incluye estos 
procesos, puede verse la relación entre reflexión, comprensión y control que se 
tiene sobre los procesos de aprendizaje Schraw & Moshman, (1995) hace énfasis 
en que la metacognición se divide en dos partes, el conocimiento de la cognición 
y la regulación de la misma, es por esto que para mejorar dichos procesos, se 
plantean estrategias de aprendizaje que potencialicen los procesos metacognitivos 
(Dunlosky, 2013), por esto se plantea el objetivo: Determinar el efecto de un 
programa de entrenamiento en estrategias de aprendizaje sobre la conciencia 
metacognitiva y la motivación en una muestra de estudiantes de media académica 
en clase de física en un colegio privado de la ciudad de Manizales. Para dicho 
estudio se toma una metodología cuantitativa sin grupo control de pretest y postest 
y utiliza los instrumentos: Inventario de habilidades metacognitiva (MAI) e 
cuestionario de motivación y estrategias de aprendizaje (CMEA-II). Como 
resultados principales se observa que los resultados obtenidos en el MAI son 
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significativamente superiores en el postest y en el CMEA-II no se evidencian 
mayores cambios al momento de terminar la intervención. 
 

Palabras clave:  Metacognición - Motivación - Estrategias de aprendizaje - Física 

- Media académica  
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Efecto de un programa de estrategias de aprendizaje sobre la 

metacomprensión y el desempeño metacognitivo en una muestra 

de estudiantes de media académica, en clase de Filosofía en un 

colegio privado de Manizales 

 

Karen Sofía Hurtado Vinasco109, Juan Pablo Heno Mejía110 
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Resumen  

La metacognición se aborda bajo el postulado de Schraw & Moshman, (1995) 

entendida como la capacidad que tiene un sujeto para comprender, reflexionar y 

controlar el aprendizaje propio, abordando el conocimiento de la cognición y la 

regulación de la cognición como los componentes esenciales. La presente 

investigación se enfoca en un contexto de aula filosófico, al ser un área en la que 

se ha investigado poco en el campo metacognitivo, pero las investigaciones en estas 

áreas han arrojado un buen desempeño en conjunto, como lo menciona Worley & 

Worley, (2019) en el que la filosofía puede representar una mejora en la 

metacognición, reconociendo un vínculo entre ambas áreas por la utilidad que se 

dan mutuamente. Es por esto que se plantea como objetivo determinar el efecto 

de un programa de estrategias de aprendizaje sobre el desempeño metacognitivo y 

la meta comprensión en una muestra de estudiantes de media académica, en clase 

de filosofía en un colegio de carácter privado de Manizales. Estas estrategias de 

aprendizaje son abordadas desde Hattie, (2009), por lo que se hizo una adaptación 

de dichas estrategias, para el proceso de intervención, mientras que para los 

instrumentos pretest y postes se aplicó el inventario de habilidades metacognitivas 

MAI (Huertas Bustos et al., 2014) y el inventario de habilidades metacognitivas en 

estrategias de lectura MARSI Mokhtari & Reichard, (2002). Esta investigación 
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arrojo que el MAI y el MARSI, son significativamente superiores en el postest, y 

se logra observar un mayor efecto y potencia en cuatro de las categorías. 

 

Palabras clave: Metacognición, metacomprensión, estrategias de aprendizaje, 

filosofía, media académica.  
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Asociación entre las habilidades académicas de lectura y 

metacomprensión en una muestra de estudiantes rurales de 

Caldas 

 

Hansel Fernando Rodríguez Gómez111 

Universidad de Caldas 

 

Resumen  

El siguiente artículo relata el resultado del trabajo de investigación de la Maestría 

en Educación de la Universidad de Caldas, en el que se buscó determinar la 

asociación existente entre las habilidades académicas de lectura y el proceso de 

metacomprensión que poseen 32 estudiantes de una Institución Educativa (I.E.) 

rural del departamento de Caldas. Dentro del soporte teórico, las ideas rondan la 

noción de lectura y comprensión, de Solé (1996), Cassany et al., (1997), Matute et 

al., (2013), y metacognición de Flavell (1987) (1993), Soto et al., (2018) y Puente et 

al., (2009)., y se apoyó en las baterías de Evaluación Neuropsicológica Infantil 

(ENI) de Matute et ál., (2013) y la Escala de Conciencia Lectora (ESCOLA) de 

Puente et ál., (2009) para lograr un resultado de contraste. La investigación de 

carácter cuantitativo, descriptivo-correlacional de diseño no experimental y de 

corte transversal, arrojó que son pocas las variables del proceso de lectura y 

metacomprensión con una correlación directa, por lo que no es posible concretar 

una asociación explícita entre las habilidades de lectura y la metacomprensión. Los 

estudiantes se clasifican como lectores conscientes de su proceso comprensivo, 

desde las valoraciones que se presentan en las baterías ENI y ESCOLA, aun 

cuando tiene algún proceso afectado.    
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Caracterización de las perspectivas que sobre  la relación entre 

motivación y compromiso  se han empleado en el aprendizaje de 

las matemáticas. Una revisión bibliométrica 

 

Andrea Milena Osorio-Cárdenas 112 Óscar Eugenio Tamayo-Alzate  113 , Rubén Darío-

Lara-Escobar 114 

Universidad Autónoma de Manizales, Universidad de Caldas 

Resumen  

Comprender cómo se relacionan  la motivación y el compromiso durante el 

aprendizaje, específicamente  el aprendizaje de la matemáticas, es una de los 

desafíos actuales en los estudios relacionados con las ciencias cognitivas, 

específicamente las ciencias del aprendizaje. Parece existir un amplio acuerdo en 

que la motivación sustenta el compromiso y que el compromiso conduce a 

resultados como los logros. 

Objetivo: caracterizar las perspectivas que sobre la relación entre motivación y 

compromiso se empleado en la investigación sobre el aprendizaje de las 

matemáticas.  

Metodología: Para el objetivo se realizó  la búsqueda en las bases de datos de Web 

of Science y Scopus entre los años 2013 hasta 2023, teniendo como criterios de 

inclusión: Área de conocimiento-Investigación en Educación Matemática-

Educational Research in Mathematics, tipo de documento artículo de investigación 

en publicados en revistas especializados en idioma inglés. Después de aplicar los 

criterios de inclusión  finalmente se identificaron 9 artículos  a través  del paquete 

estadístico bibliometrix en el Software R.  
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Resultados: En los análisis se identificaron tres tendencias para estudiar la 

motivación y el compromiso hacia las matemáticas: unidimensional, mixto y 

multidimensional. El estudio de Capone y Lepore (2022) se ubica en los estudios 

con tendencia unidimensional. Frente a la tendencia mixta se identificaron dos 

estudios: Roche, et al. (2023) y Zhang, et al. (2023). Estos estudios analizan la 

motivación desde de la teoría de la autodeterminación o la teoría del interés y 

asumen el estudio del compromiso desde una perspectiva multidimensional. 

Finalmente, en el enfoque multidimensional del análisis tanto de la motivación 

como del compromiso, se identificaron dos tenencias en los estudios; una 

tendencia donde se emplearon enfoques teóricos propios. En el estudio Kim et al. 

(2015) analizó la motivación desde las teorías de la autoeficacia y el valor y el 

compromiso desde la perspectiva teórica de Fredericks (2004). El estudio de Agger 

y Koenka (2020) analizó la motivación desde las teorías de la autoeficacia y 

orientación al logro y el compromiso lo fundamentó en los desarrollos de Skinner 

(2016). La otra tendencia enfocó sus estudios en los desarrollos teóricos de la rueda 

de la motivación y el compromiso de Martin (2003, 2007). 

Conclusión: Se concluye de los estudios analizados que se privilegia el análisis de 

la motivación y el compromiso en matemáticas desde la perspectiva 

multidimensional, siendo más recurrente el estudio del compromiso desde una 

perspectiva multidimensional (ocho estudios en total). 

Palabras clave: Motivación para el aprendizaje, Aprendizaje, Educación 

matemática, Revisiones Bibliográficas, Compromiso del estudiante 
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Cambios asociados a la motivación, las estrategias de 

aprendizaje, el estilo atribucional y las funciones ejecutivas, a 
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estudiantes universitarios 
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Resumen 

En la presente ponencia se socializan los resultados de un estudio que tuvo como 

objetivo describir cambios asociados a diferentes variables relacionadas con la 

conducta de estudio, entre las que se encontraban la motivación, las estrategias de 

aprendizaje, el estilo atribucional y las funciones ejecutivas, posterior a un proceso 

de intervención centrado en el uso de la estrategia de pruebas de práctica, con una 

muestra de estudiantes universitarios de un pregrado adscrito a una Universidad 

de carácter privado del centro del país.  A nivel metodológico, puede indicarse que 

la investigación se realizó como un estudio descriptivo transversal de pretest y 

Postest. La muestra estuvo conformada por 28 estudiantes de un programa de 

pregrado en Psicología que de manera voluntaria aceptaron participar en la 

investigación, y en el estudio se emplearon las pruebas del MSLQ para evaluar la 

motivación y el uso de estrategias de aprendizaje, la escala EA de estilo atribucional, 

y la prueba BANFE2 para evaluar las funciones ejecutivas. Entre los resultados 

encontrados, lo más interesante a reportar, es que no lograron establecer mayores 

cambios a partir del proceso de intervención, salvo para el caso de las funciones 
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ejecutivas, específicamente para las subhabilidades de naturaleza dorsolateral, 

implicadas en el desarrollo y la ejecución de planes de acción, la memoria de 

trabajo, necesaria para la mayoría de procesamiento cognitivo, la planificación, la 

toma de decisiones y la inhibición de las respuestas automáticas. A nivel conclusión 

puede indicarse que aunque las pruebas de práctica en contextos anglo hablantes, 

se constituyan como una de las estrategias de aprendizaje más efectivas para el 

logro de aprendizajes más profundos, y para el desarrollo de una mayor 

autoeficacia en el estudiante, parece evidenciarse algunas diferencias culturales, que 

permiten suponer que este tipo de estrategias de aprendizaje pueda no ser tan 

efectiva y contundente en contextos tan sociales y gregarios como las culturas 

hispano hablantes.  

 

Palabras clave: metacognición, motivación, estrategias de aprendizaje, estilo 

atribucional, funciones ejecutivas, y pruebas de práctica.  
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El estilo cognitivo dependiente independiente de campo en 

niños y niñas de primera infancia y su interacción con la 

formulación y evaluación de hipótesis, en experiencias de 

aprendizaje profundo enmarcadas en el sentido de la educación 

inicial  

 

Laura Cristina Olaya Reyes118, Diana Marcela Montoya Londoño119 

Universidad de Manizales, Universidad de Caldas 

Resumen 

Esta investigación pretende reconocer perfiles cognitivos de los niños y las niñas 

de primera infancia, desde el enfoque estilístico: caracterizando sus preferencias 

para aprender, pensar, percibir y resolver problemas, desde la Dimensión 

Dependiente-Independiente de Campo y el abordaje del enfoque de aprendizaje 

profundo; propendiendo por la resignificación del sentido de la educación inicial 

en aulas vivas y diversas. Todo esto con el fin de observar su interacción en la 

formulación y evaluación de hipótesis por parte de los niños y las niñas y la manera 

en que ellos hacen uso de estrategias metacognitivas (planeación-monitoreo y 

evaluación) y el tipo de motivación que exteriorizan, según sus preferencias para el 

aprendizaje. En la misma línea, el aprendizaje profundo habita en la estrecha 

relación entre las intenciones del alumno y el contexto de enseñanza-aprendizaje, 

subrayando el significado y relevancia para ellos. En contraposición, es posible que 

las dinámicas del aula de primera infancia se hayan quedado en experiencias de 

aprendizaje superficial. En ese sentido, se sigue observando una escuela que no 

reconoce la diversidad, las capacidades y las individualidades en los ámbitos: 

cognitivos, contextuales y emotivos. Desde esta perspectiva y sumando la escasez 

de investigaciones relacionadas a estos campos en la primera infancia, el hecho de 

proponer un reconocimiento individual desde el estilo cognitivo y estructurar 
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experiencias enmarcadas en el enfoque de aprendizaje profundo, con el fin de 

observar su impacto en el desarrollo de habilidades cognitivas superiores en los 

niños y las niñas es además de una necesidad, la posibilidad de hacer una aportación 

a la resignificación del sentido de la educación inicial.  

Palabras clave: estilo cognitivo, formulación y evaluación de hipótesis, 

aprendizaje profundo, metacognición.  
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Las Matemáticas como dimensión constituyente en la resolución 

de problemas socialmente vivos 

 

Jenny Dayan Guevara Forero120 

Universidad de Caldas 

 

Resumen  

Introducción: La educación mediada por problemas es una forma de generar en 

los estudiantes o de entrenar, la creación de imaginarios radical-instituyentes son 

la base de nuestra condición humana. somos creaturas y creadores, por ontología, 

y en ese encuentro con lo novedoso, con la creación, con el natalicio, surge la 

opción de ayudar al otro y comprenderlo, eso es solución de conflictos (Murcia, 

2023). Es de vital importancia que el aula de clase goce de un ambiente armonioso, 

donde la convivencia de los estudiantes sea pacífica, igualitaria y justa permitiendo 

un ambiente propicio para el proceso de enseñanza-aprendizaje, fortaleciendo sus 

habilidades en resolución de problemas y metacognitivas. Luego ¿Cómo aportan 

las matemáticas en la resolución de problemas socialmente vivos como la violencia 

escolar en el aula del grado octavo?  

Objetivos: Se propone modelizar la resolución de problemas en matemáticas como 

estrategia para la resolución de problemas sociales y para ello se debe categorizar 

las relaciones en resolución de problemas en matemáticas (RPM) y resolución de 

problemas sociales (RPS), estructurar unidades didácticas (UD) donde se 

relacionen situaciones de tipo social con las matemáticas y evidenciar la incidencia 

de la resolución de problemas en matemáticas en la resolución de problemas 

sociales en el aula.  

Metodología: Se implementará la metodología de la investigación-acción, se 

comprenderán las pautas de resolución de problemas en matemáticas de 

Schoenfeld (1985), los postulados de resolución de problemas sociales de 

Santiesteban (2011) y la estructura de Unidades didácticas según Tamayo (2011) 
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donde se enfocará el componente de metacognición en la fase de regulación. El 

análisis se hará cualitativa y cuantitativamente y la población serán los estudiantes 

de grado octavo de la I.E La Madrid, de la ciudad de Villavicencio. 

 

Palabras clave: Resolución de problemas, Problemas sociales. 
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Modelos explicativos en el aprendizaje de la genética 
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Resumen  

Situando al gen como un elemento crítico para el razonamiento en genética 

molecular moderna y el entendimiento de procesos fisiológicos y patológicos en 

humanos, este se constituye en un tema de interés para la reflexión de los procesos 

de enseñanza y de aprendizaje de las ciencias básicas de la salud. Sin embargo, 

disminuir la brecha entre el conocimiento escolar y el científico, se constituye en 

un importante reto en la Universidad. Debido a que el concepto de gen, presenta 

un alto grado de abstracción y su definición es controversial o cambiante dado los 

avances tecnológicos y científicos actuales, conducentes a una superposición de 

conceptos planteados desde el siglo pasado, que mostraban al gen como la unidad 

básica de la herencia (genética mendeliana), para pasar a un significado más 

informacional y diverso, dependiendo de su estructura, función y variación 

molecular, así como su acción celular y supracelular (fenotipo). 

Por otro lado, los modelos explicativos pueden ser usados para probar ideas, 

realizar cambios o ajustes a modelos existentes y, permiten reflexionar sobre las 

estrategias de aprendizaje de los estudiantes. Luego, reconocer las potencialidades 

y limitaciones de los modelos explicativos sobre el gen y emplearlos de manera 

consciente e intencional para evaluar procesos argumentativos en estudiantes de 
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medicina, permitirán acercar los conceptos hacia perspectivas de origen científico 

en el área de la genética humana entre futuros profesionales de la salud. 

 

Palabras clave: modelos explicativos, gen, procesos argumentativos, formación 

medica 
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Los recorridos eco-pedagógicos como herramienta fundamental 

en la educación ambiental  

 

Juan Guillermo Lozano Camelo122 

Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca  

 

Resumen  

El Planeta Tierra atraviesa una situación crítica debido a las diferentes acciones 

antrópicas, agudizadas especialmente desde el antropoceno. Frente a esta 

problemática compleja y multidimensional han surgido diferentes planteamientos 

que buscan enderezar el rumbo de la humanidad. Como estrategia que contribuya 

al cambio de mentalidad se encuentra la Educación Ambiental, en donde se busca 

involucrar a los estudiantes, en la identificación y resolución de la problemática  

ambiental a través de la adquisición de conocimientos, valores, actitudes y 

habilidades. En este proceso es importante fomentar la participación activa y 

organizada, en si es un asunto integral, sistémico, interdisciplinario y 

transdisciplinario, que considera el entorno como un todo. 

Objetivo. Adquirir elementos conceptuales y de contexto como instrumentos para 

la consolidación de una cultura para la conservación, protección y mejoramiento 

del medio ambiente, de la calidad de vida, del uso racional de los recursos naturales 

y de la prevención de desastres por medio de la Educación Ambiental. 

Metodología. La ponencia expone la metodología implementada en diferentes 

componentes temáticos (i. Hábitat, ii. Ética del constructor) correspondientes al 

Plan de Estudio del Programa Construcción y Gestión en Arquitectura de la 

Facultad de Ingeniería y Arquitectura, asimismo en las electivas de 

complementación Integral; i. Educación Ambiental y ii. Agua y Sociedad ofertados 

por el Programa de Ciencias Básicas de la Universidad Colegio Mayor de 

Cundinamarca. 
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Se hace un acercamiento a diversos temas relacionados con las ciencias naturales, 

contemplando un lenguaje técnico de fácil dominio para los estudiantes de diversas 

disciplinas o núcleos básicos del conocimiento, para lo anterior se requiere usar 

múltiples herramientas que permitan favorecer el desarrollo de las competencias 

dentro y fuera del aula. 

Resultados. Una vez cursado las asignaturas, se puede evidenciar que algunos 

estudiantes se convierten en promotores de diferentes temas ambientales. Se 

destaca poder lograr la sensibilización por los temas propios de la Educación 

Ambiental entre ellos. 

Conclusiones. La Educación Ambiental se convierte en una de las mejores 

herramientas para combatir la crisis ambiental. 

 

Palabras clave: Educación Ambiental, recorridos eco-pedagógicos, crisis 

ambiental, ciudad sostenible, resiliencia. 
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Modelos pedagógicos en disputa. La educación como 

instrumento aculturador en Colombia 

 

Juana Catalina Chaves Castaño 123 

Universidad Autónoma de Manizales 

Doctorado en Ciencias Cognitivas 

 

Resumen  

Introducción: La educación en Colombia ha tenido históricamente un objetivo 

aculturador. Desde los tiempos de la conquista pasando por la época republicana 

y de consolidación de la nación hasta la contemporaneidad, son múltiples los 

modelos pedagógicos agenciados por distintos actores sociales con el fin de 

legitimar sistemas sociales, culturales, económicos y políticos.  

Objetivo: En esta ponencia, el interés se centra en la educación de los pueblos 

indígenas, su evolución desde un modelo pedagógico evangelizador hasta la 

educación propia y el impacto que ha tenido en la diversidad cultural.  

Metodología: Para ello, se abordará el desarrollo de la educación indígena desde una 

perspectiva histórica y se mostrarán diferentes experiencias de educación propia 

de los pueblos Sáliba y Amorua a partir de la construcción de Proyectos Educativos 

Comunitarios (PEC) entendidos como una guía conceptual, pedagógica, 

metodológica y operativa de los procesos educativos, decididos por un grupo 

étnico, con el fin de orientar la formación de sus nuevas generaciones de acuerdo 

con sus propios intereses, propósitos culturales, contextos históricos y territoriales.  

Resultados y conclusiones: Los PEC se han convertido en un instrumento de 

reivindicación cultural por parte de las comunidades indígenas en respuesta a los 

modelos pedagógicos aculturadores del Estado, sin embargo, persisten las 
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discusiones sobre las posibilidades de implementación en el marco de una 

institucionalidad que sigue reproduciendo un modelo pedagógico homogenizante. 

 

Palabras clave: modelos pedagógicos, educación propia, pueblos indígenas, 

aculturación. 
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Ciudadanías memoriales en tiempos de transición: Narrativas de 

estudiantes de instituciones públicas de la ciudad de Manizales 

 

Sandra Yaneth Vallejo González 124 

Universidad de Caldas 

 

Resumen 

A partir de la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno nacional de Colombia y 

la guerrilla de las FARC-EP en el 2016, se configura en Colombia un escenario 

transicional en el que se disponen posibilidades para la transformación de 

conceptos que se han creado y configurado a partir de la guerra. Este escenario 

posibilita la construcción de una nueva semántica, encaminada a la construcción 

de paz con justicia social. Asumir la transición, implica no solo reconocer, 

comprender y transformar los sentidos y significados de lo sucedido en el marco 

de la guerra, sino también, crear nuevas narrativas del presente y del futuro que 

interpreten la realidad. En este contexto, se ubica a la escuela como escenario 

posibilitador de la construcción de memoria colectiva, asumida más allá de su 

imperativo moral o deber cívico de recordar los horrores de la guerra o como 

antídoto para la prevención de las violencias futuras. Objetivo: Comprender el 

proceso de resignificación de la memoria colectiva de los estudiantes de la ciudad 

de Manizales, a partir del reconocimiento de las experiencias de daño y resistencia 

de los sobrevivientes del conflicto armado. Metodología: La investigación se 

orienta por un diseño cualitativo – interpretativo e integra elementos de la 

investigación narrativa y la investigación – acción. Los participantes de la 

investigación son estudiantes de los grados noveno, décimo y once de Instituciones 

Educativas públicas de Manizales. Los métodos de construcción de información 

propuestos son: revisión documental, entrevistas abiertas y encuentros narrativos. 
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En este momento, la investigación se encuentra en su fase de diseño.Palabras 

clave: Memoria colectiva, Ciudadanía, Escuela, Jóvenes, Narrativa  
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El ocio como herramienta de apoyo al aprendizaje de las lenguas 

extranjeras. El caso del francés 

 

María del Rosario Valencia Arango 125 

Universidad de Caldas 

 

Resumen  

Los estudiantes de la Licenciatura en Lenguas Modernas de la Universidad de 

Caldas expresan mayor dificultad en el área de francés que en la de inglés. Esto a 

pesar de que ambas áreas se estudian con similar intensidad. Para este trabajo 

operamos bajo la hipótesis de que esto se debe a la frecuencia de contacto con el 

inglés, desde la infancia, en la vida cotidiana, al estar esta lengua en los salones de 

clase desde el inicio de los estudios escolares, en la radio, en la televisión y en el 

cine. 

El objetivo es, pues, evaluar el potencial del ocio como fuente de aprendizaje 

informal en el contexto de las lenguas extranjeras, específicamente en el caso del 

francés. Se han hallado varios antecedentes que parecen señalar potencial en la 

mejora del vocabulario, el uso de marcadores discursivos y el desarrollo de una 

mejor relación afectiva con la lengua objetivo. El propósito sería el desarrollo de 

material para incentivar el consumo de cultura en lengua francesa durante el tiempo 

de ocio y evaluar los resultados con el uso de herramientas cualitativas.  

Palabras clave: Ocio, francés lengua extranjera, aprendizaje informal. 
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Comprensión de las experiencias educativas docentes de la 

escuela rural 

Ángel Andrés López Trujillo126 

Universidad Católica de Manizales 

Se presenta el estudio de un fenómeno socioeducativo en la escuela rural en el foco 

de uno de sus principales actores sociales:  el docente (director rural – profesor de 

aula multigrado - educador, profesor, maestro), en el lugar instituido socialmente 

de la educación rural. El propósito investigativo estuvo centrado en la experiencia 

educativa del profesor de la escuela rural para manifestar su realidad educativa; se 

privilegió su voz para reconocer su propia visión educativa, los saberes, relaciones 

socioeducativas y culturales, y cómo la escuela rural ha tenido cierta emanación en 

la comunidad y en proyectos de vida. El objetivo, comprender las usanzas del 

profesor de escuela en la subregión centro –sur del departamento de Caldas – 

Colombia, a través de un diseño metodológico cualitativo con enfoque etnográfico 

de corte reflexivo (etnografía reflexiva) orientado por la comprensión de las 

personas en un escenario social donde se desarrollan diferentes procesos de 

interacción, ello trasciende el plano tradicional de la etnografía, la cual describe e 

identifica dinámicas de grupos sociales. La metodología de la investigación se 

define el estudio, el cual será de enfoque cualitativo y su diseño metodológico de 

investigación etnográfica de corte reflexivo. Los resultados y hallazgos están 

centrados en las diferentes interpretaciones construidas a partir de la reflexión y la 

configuración de sentidos, con los cuales el sujeto de estudio ha desarrollado sus 

acciones en el escenario de interacción, la escuela rural. Las conclusiones de la 

investigación permiten generar interpretaciones del fenómeno de urbanización que 
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históricamente ha sufrido este escenario educativo; se reconoce dicho escenario 

como una pendiente del sistema educativo y social en perspectiva de pensar una 

educación con calidad, hacia una transformación socio cultural. Palabras clave. 

Escuela rural, educación rural, experiencia educativa docente.    
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Formas de autoridad en colegios de élite  

 

Mario Alexander Marín Murillo 127 
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Resumen  

La autoridad vive diversas manifestaciones en los espacios sociales, toma diferentes 

formas de acuerdo a la particularidad de los contextos, se reconoce en los modos 

de relación que se configuran entre los sujetos. Con seguridad se ha transformado 

y las expectativas existentes sobre su función develan, desde miradas nostálgicas 

que la plantean en crisis y reclaman su retorno a expresiones pasadas, hasta intentos 

de desestimarla como un organizador de las relaciones sociales. La presente 

investigación se pregunta precisamente por las formas que toma la autoridad en 

colegios de élite, Un colegio de estos donde al ingresar, los padres pagan un bono 

que los convierte en socios de la institución, posición que permite interrogar el tipo 

de relación (familia-colegio), que se establece frente a la reconocida función de la 

escuela. ¿Cómo se miran entre sí familia y colegio? ¿Qué lugar se están otorgando 

mutuamente en el proceso de formación de los estudiantes? ¿Quién autoriza y 

quién se siente autorizado para reconfigurar los límites cuando alguna expresión 

implica que se han transgredido? ¿Cuál es el lugar que se le otorga al maestro y 

cómo se percibe éste a sí mismo frente a la necesidad de situarse como 

representante de lo social y transmisor de la cultura? Son numerosas las 

manifestaciones de los estudiantes frente a las dinámicas propias de la institución; 

expresiones que de manera aparente pasan por un desconocimiento de la 

autoridad, con efectos sobre su posición subjetiva, sobre su salud y su relación con 

la capacidad de hacer frente a las exigencias escolares, interrogando el ritmo y la 

expectativa del sistema. En esta medida vale la pena explorar estos modos de ser y 

estar en la escuela, en relación con las dinámicas institucionales, para comprender 
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cómo se configuran y expresan las relaciones con la autoridad en un colegio de 

élite. Palabras Clave: Autoridad, Colegios de élite, Procesos de formación. 

 

Palabras clave: Autoridad, Colegios de élite, Procesos de formación.  

 

Referencias  

Cárdenas J, (2021) La quinta puerta, Bogotá, editorial Planeta Colombiana. 

 

Fernández J; Puente A, (2009) La noción de campo en Kurt Lewin y Pierre Bourdieu: un 

análisis comparativo. Revista española de investigaciones sociológicas. N. 127. 

 

Mendel G, (2011) Una historia de la autoridad. Permanencias y variaciones 1ª edición, 

Buenos aires, Nueva visión. 

 

Ramos Zayas A, (2023) Crianza de imperios, clase, blanquitud y la economía moral del 

privilegio en América Latina / 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CLACSO; 

Guadalajara. CALAS, 2 

 

Tiramonti G,(2008) La educación de las elites: aspiraciones, estrategias y oportunidades, 1ª 

edición, buenos aires, Paidós. 

 

Kojeve A, (2006) La noción de autoridad, 1ª edición, 1ª reimp. Buenos aires, Nueva 

visión. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

296 
 

 

Enseñanza Kinestésica como estrategia didáctica para 

fortalecimiento de estructura multiplicativa tercer grado  

 

Francisco Javier Gómez128, Dra. Mary Yaneth Rodríguez129  

Universidad Cuahtémoc México 

 

Resumen  

 

El tema central de estudio se encuentra enfocado en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, donde es necesario que en el estudiante desde edades tempranas se 

promueva el desarrollo de competencias matemáticas, que le permita comprender 

la resolución de problemas que se presentan en su entorno cotidiano, de tal forma 

que, se plantea una investigación que parta de los intereses y necesidades de la 

población estudiantil, que cumpla con los requerimientos establecidos por el 

Ministerio de Educación Nacional de Colombia. Por ello es importante que se lleve 

a cabo una indagación de las estrategias, metodologías y técnicas, como es la 

Kinestésica, que son impartidas en el aula de clase por parte del docente, para 

aumentar la motivación hacia el aprendizaje de las matemáticas, y a su vez, 

promover el desarrollo de competencias trasversales donde se establezcan acciones 

que cumplan con los requerimientos establecidos por los Derechos Básicos de 

Aprendizaje (DBA). En otro aspecto, es importante señalar que el panorama 

general del problema, se centra en la ausencia de la resolución de problemas por 

parte de los estudiantes de grado tercero de la IE Félix de Bedout Moreno de la 

ciudad de Medellín, como una competencia que permite la integración de saberes 

hacia la comprensión de situaciones que se presentan en el entorno cotidiano, para 

contribuir en la formación de individuos capaces de generar habilidades 

matemáticas durante su diario vivir, por lo tanto se plantea como pregunta general, 

¿De qué manera fortalecer el aprendizaje de la estructura multiplicativa en 

estudiantes del grado tercero de la Institución Educativa Félix de Bedout Moreno 
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de Medellín a través de la implementación de una estrategia didáctica apoyada en 

la enseñanza kinestésica?  

 

Palabras clave: Cinestesia, estructura multiplicativa, Pruebas SABER, Pruebas 

PISA, Resolución de problemas. 
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Indagación sobre la didáctica de la gramática: de los saberes 

escolares a la Licenciatura en Lenguas 

 

Magda María Ibarra Orrego  

Universidad de Caldas 

 

Resumen 

En esta ponencia se expuso una dificultad común en la enseñanza de la gramática 

de la lengua materna: la desconcertante persistencia del enfoque prescriptivo y las 

didácticas tradicionales. El tema hace parte de mi investigación doctoral en la que 

se indaga por la manera como los avances de las teorías gramaticales 

contemporáneas no llegan a las aulas de la educación superior en la formación de 

los profesores de lenguas. 

El objetivo de la ponencia es presentar los resultados parciales de las actividades 

de diagnóstico aplicadas en el ejercicio exploratorio cuyo propósito es indagar, por 

medio de entrevistas, encuestas y talleres, si los conceptos que utilizan, tanto 

estudiantes como profesores, siguen siendo las viejas definiciones escolares o si, 

por el contrario, ya están renovados a partir de las nuevas teorías gramaticales. 

Los resultados indican que predominan los conceptos y la enseñanza tradicionales. 

Se conserva una idea instrumental de la gramática y de la lengua; no se tiene un 

conocimiento científico de ella; no hay estrategias didácticas reconocidas y se 

confunden conceptos sintácticos y semánticos sin consciencia de ello.  

Se concluye que es urgente promover una formación metalingüística y científica. 

Es decir, abandonar de una vez la gramática como un conjunto de supuestos 

acríticos formado por reglas para el uso correcto o la mera comunicación y, pasar 

a enseñarla como una ciencia en los procesos de formación de los futuros docentes 

para alcanzar una actitud crítica y reflexiva frente a la gramática de la lengua 

materna. 
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Formación de Lectores transculturales: Leer desde la cultura y el 

territorio 

Kevin Eduardo Cabarcas López130 
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Resumen  

En torno al tema de la lectura se han llevado a cabo numerosas investigaciones y 

construido nuevos discursos contemporáneos desde los cuales leer es un estilo de 

vida que hace visible una cultura, es respirar, resistir y sobrevivir en un mundo en 

constante transformación, sin embargo, su importancia como competencia 

comunicativa le ha permeado de diversos intereses y usos, mismos que Yepes 

Osorio (2018) asume desde lo escolar, lo social, lo político e incluso lo ideológico. 

En tal sentido, la lectura desde esos intereses y usos se ha posicionado como un 

tema de gran relevancia que merece ser escudriñado desde tres perspectivas a la 

luz desde diversos estudios académicos (investigaciones), en primer a instancia 

desde un enfoque social y cultural, es decir, la lectura como práctica impregnada 

desde la identidad del territorio. Así mismo, desde un enfoque pedagógico, ya que 

la cultura permea en la escuela y por lo tanto se hace necesario reconocer las formas 

y estilos en que la lectura y la comprensión se han posicionado en el aula y en los 

procesos formativos y finalmente desde un enfoque tecnológico, debido a que las 

transformaciones sociales han originado otras formas de acceso a la información, 

es decir, la lectura y la comprensión como medio para navegar en nuevos formatos 

(digitales) de tal manera que se instaure esta práctica como cultura y de allí la 

necesidad de hablar de lectores transculturales. 
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La modelización como estrategia didáctica para la enseñanza de 

la anatomía humana  

 

Diana Marcela Osorio Roa131 
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Resumen  

La enseñanza de la anatomía en el ámbito universitario es un desafío pedagógico 

fascinante, esta es una disciplina esencial en la formación médica la cual ha 

enfrentado grandes retos contemporáneos llevado a la necesidad de repensar las 

estrategias educativas tradicionales, ya que a pesar de todas estas transformaciones 

la enseñanza de la anatomía ha permanecido anacrónica en su enfoque pedagógico 

El uso de nuevas herramientas y desarrollos tecnológicos emergen como respuesta 

a las dificultades frente a los procesos de enseñanza de la anatomía tradicional 

centrada en la memorización lo que puede llevar a la comprensión superficial de la 

anatomía y no prepara adecuadamente a los estudiantes para aplicar sus 

conocimientos en situaciones clínicas reales. La modelización se refiere al uso de 

representaciones simplificadas y abstractas de estructuras anatómicas para facilitar 

la comprensión y el aprendizaje; se pueden combinar representaciones visuales 

tridimensionales, simulaciones y aplicaciones interactivas para proporcionar 

experiencias de aprendizaje más dinámicas y efectivas. Algunos autores destacan 

que la modelización permite a los estudiantes visualizar y explorar las complejas 

estructuras anatómicas de manera más accesible y significativa.  

El objetivo de esta propuesta es analizar los procesos de modelización como 

estrategia didáctica de los profesores que orientan cursos de anatomía humana y 

su incidencia en la enseñanza en estudiantes de medicina. 
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El estudio sigue un diseño histórico hermenéutico el cual busca comprender 

fenómenos pasados y presentes a través de la interpretación de documentos y 

fuentes históricas, permitiendo un análisis profundo y contextualizado. 

Palabras clave: Estrategias educativas, Enseñanza, Aprendizaje, Anatomía  
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Resumen  

El propósito del presente documento es dar a conocer una tesis de investigación 

doctoral que buscaba comprender los sentidos que circulan entre los estudiantes y 

estudiantes/maestros en las escuelas rurales multigrado sobre alteridades 

expresadas en los lenguajes a partir de los ruidos, los murmullos y los silencios. La 

metodología que se empleó fue de carácter cualitativo, su diseño fue el de la 

complementariedad (Murcia y Jaramillo, 2008) ya que se reconoce que entre varias 

dimensiones de investigación se puede hacer un acercamiento a las experiencias 

vividas y; además, permite complementar el estudio para la comprensión e 

interpretación de las realidades con varios métodos de acuerdo con las experiencias 

vividas; en este caso, desde lo fenomenológico de Van Manen (2016), desde la 

hermenéutica analógica de Beuchot (2015) y desde el círculo hermenéutico de 

Gadamer (2003); este diseño se desarrolló en tres momentos preconfiguración, 

configuración y reconfiguración que se denominaron: Identificación de las 

experiencias vividas; Descripción de las relaciones existentes; e Interpretación de 

los lenguajes y las alteridades. Entre los resultados se evidencia la posibilidad de 

ver la educación desde las relaciones sociales que se dan entre los estudiantes y 

entre estudiantes y maestro desde la acogida, la proximidad que permite ver su 

rostro, con sus ruidos, sus murmullos y sus silencios. Por último, se expone el 

aporte del diseño metodológico, y como se abordaron los ruidos, los murmullos y 

los silencios en las relaciones sociales que se dan en las escuelas rurales multigrado 

desde la pedagogía del encuentro. 

 
132 Docente tutora de la secretaria de Educación de Girón Santander. 

(d.sandrapatricia.baezabenavides@santander.edu.co)  
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Sánchez 

Pendiente Alianza Francesa de Manizales 
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Echeverri Barbosa 
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41 Kevin Manuel 
Ospina Ríos 

"Señas que conectan: 
estimulando las 
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grados, a través de la 
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Señas Colombiana) 
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Sánchez Arango 

  Universidad de Caldas 

43 Natalia Mejía 
Rodríguez 

Adquisición de 
vocabulario en Inglés , 
por medio de la 
comprensión de lectur 

Universidad de Caldas 

44 Camilo Ospina Patiño La Tache et le 
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comme une Stratégie 
Pédagogique pour 

Universidad de Caldas 

45 Daniela Ramírez Casas Teach values in  english 
classes  through 
storytelling 

Universidad de Caldas 

46 Hugo Angarita 
Rodríguez 

English beyond 
boundaries: the critical 
role of tutoring in 
English Language T 

Universidad de Caldas 

47 Jhonatan Cano Soto "Guiding students 
through a written 
project" 

Universidad de Caldas 

48 Jaime Andres 
Villanueva Paz 

Pendiente de ingresar Universidad de Caldas 

49 Simón Lopez Giraldo Neurodidáctica  y ortografía: un enfoque innovador 
para potenciar el aprendizaje de la correcta escritura. 

50 Tania Buitrago 
Martínez 

Pendiente de ingresar el 
título/ resumen 

Centro Educativo Rural la 
Palma. 

51 Valentina Grisales 
Villada 

Empowering English Learning Through 
Metacognitive Skills And A Hybrid Portfolio 

52 María Isabel Trujillo 
Franco 

  Escuela Nacional Auxiliares 
de Enfermería 

53 Juan Manuel Ocampo 
Giraldo 

 
Servicio de aprendizaje 
SENA 

54 Angie Natalia Montes 
Muñoz 

  Universidad de Caldas 
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55 Jazmín Andrea Aguirre 
López - 

MTítulo: Las 
manifestaciones  
artísticas como 
estrategia para el 
fortalecimiento 

Universidad de caldas 

56 Jhonny Arvey Díaz 
Narvaez 

La educación inclusiva 
escolar, como un 
proceso que contribuye 
a generar las 
condiciones para el 
aprendizaje de 
estudiantes con 
necesidades educativas 
especiales 

Universidad de Caldas 

57 Brayan Fernando Arias 
Aristizabal 

Enseñanza de la Lengua 
Castellana desde una 
perspectiva histórica 
para fortalecer la 
capacidad 
argumentativa de los 
estudiantes 

Universidad de Caldas 

58 Carlos Andrés Gómez 
Constaín 

Autorregulación  
Metacognitiva y 
Resolución de 
Problemas 

Universidad de Caldas 

59 Diego Armando 
Pineda Cano 

  Universidad de Caldas 

60 Esteban Rojas Osorio Palabras en papel: Fortaleciendo la producción oral y 
escrita a través del género epistoral en niños de 4 y 5 
de primaria 

61 María José López 
Guerrero 

Explorando la alteridad a través de la literatura: una 
reflexión sobre su relevancia en educación 

62 Juan Manuel Abril 
Cardona 

Gestión de las 
emociones en la clase de 
Educación Física por 
medio del juego 

Universidad de Caldas 

63 Michael Yesid 
Gutiérrez López 

Voleibol como 
alternativa del uso del 
tiempo libre para 
adolescentes y jóvenes 
de 13 a 16 años 

I.E. John F. Kennedy 
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estudiantes de la I.E 
John F. Kennedy del 
corregimiento de 
Bolivia 

64 Oscar Alberto Espitia 
Salinas 

-Promoción de 
actividad física para la 
salud: escuela- familia 

Universidad de Caldas 

65 Juan José Pineda 
Rodriguez 

  Universidad de Caldas 

66 Juan David Giraldo 
Pérez 

-Juegos Tradicionales 
Adaptados a Niños de 
Básica Primaria Para el 
Aprove 

Universidad de Caldas 

67 Claudia Patricia 
González Muñoz 

Estrategias pedagógicas 
para el desarrollo de las 
habilidades motrices 
básicas en el grado de 
transición de la 
Institución Educativa 
San Sebastián 
Megacolegio. 

Universidad de Caldas 

68 Yeidy Alejandra Gallo 
Usma 

Aprendiendo a 
gestionar mis 
emociones a través de 
experiencias lúdicas, en 
estudiantes de la IE 
Gerardo Arias Ramírez 

Universidad de Caldas 

69 Brayan Alejandro 
García Restrepo, 
Darío Ceballos 

Santa Luisa activa 
promoción del ejercicio 
físico saludable, a través 
de nuevas tendencias 
fitness en grado octavos 
y noveno 

Santa Luisa de Marillac 

70 Andrés Chimbaco Convivencia: una 
intervención desde la 
educación física  

Universidad  de Caldas 

71 Laura Otero Ramírez La danza y el folclor 
como mediación de las 
relaciones 
interpersonales 

Escuela Nacional Auxiliares 
de Enfermería 
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72 Camilo Andrés Arias 
Marín 

Aportes significativos al 
proyecto de vida 

Institución educativa Santo 
Domingo Savio 

73 Julián Andrés Serna 
Giraldo 

Semillero de Triatlón. " 
Como estrategia rural de 
prevención de consumo 
de 

Institución Educativa Las 
Coles 

74 Daniel Steven 
Hernández Murillo 

Postura  corporal y 
desviaciones  posturales  
en columna 

Institución Educativa Liceo 
Isabel la Católica 

75 Neiber Danilo 
Mosquera Piedrahita 

Caracterización  y 
cualificación de las 
danzas tradicionales 
huilenses: Guaitip 

Fundación universitaria de 
Popayán 

76 Nancy Milena Velasco 
Calambas , Adriana 
Beltrán Muñoz 

Fortalecimiento de la 
práctica ancestral de 
siembra de semillas 
propias a través de la 
pintura 

Fundación Universitaria de 
Popayán 

77 Anabel Ortega Sañudo Más allá de la plastilina Fundación Universitaria de 
Popayán 

78 Jessy Milena Guerrero 
Belalcazar 

Fortaleciendo la 
sensibilidad  perceptiva  

Fundación Universitaria de 
Popayán 

79 Erika Marcela 
González Salinas 

Enseñanza de la 
sexualidad en el ámbito 
social, en la institución 
educativa in 

Universidad de caldas 

80 Santiago Aranzazu 
Ocampo 

La música como un 
medio para comprender 
el contexto histórico 
político en 

Universidad de Caldas 

81 Laura Zapata Medina Didáctica de la 
Pedagogía 

Universidad de caldas 

82 Elkin Santiago 
Vásquez López 

Deserción escolar en la 
Institución Educativa 
Sagrada Familia del 
municipio de Palestina-
Caldas 

Universidad de caldas 
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83 Luis Miguel Rivera 
Duque, Jorge 

Título: Las dificultades 
entre el ideal de lo 
institucional desde la 
calidad educ 

Universidad de Caldas. 

84 Christian 
Alexander Ortega 
Imba 

Título: Etno-lectura, 
espacios de apropiación 
cultural desde la lectura 

universidad de caldas 

85 María Camila 
Candamil Martínez 

Maleducados Universidad de Caldas 

86 Juan Esteban 
Aristizábal Rivera 

La Enseñanza de la 
Geografía del Riesgo en 
los grados segundos de 
primar 

Universidad de Caldas 

87 Gabriel Fernando 
Franco Volkm 

Problemas socialmente  
vivos  

Universidad de Caldas 

88 Brandon Santiago Meneses Carvajal universidad de caldas 

89 Elizabeth Banquez 
Maturana 

  Institución Educativa Normal 
Superior de Man 

90 Daniela Elizabeth 
Calpa C 

“La Deserción 
Estudiantil a causa de las 
situaciones Emocionales 
y Psicológicas 

ESCUELA NORMAL 
SUPERIOR DE MANIZA 

91 Steven Echeverry 
Parra 

  Universidad de Caldas 

92 Job Edward 
Ladino Sánchez 

Análisis de la enseñanza 
de la historia en los 
grados 6, 7 y 9  

Universidad de Caldas 

93 Juan Esteban 
García Arias 

Análisis de la enseñanza 
de la historia en los 
grados 6, 7 y 9  

Universidad de Caldas 

94 Ana María Moreno 
Moreno 

¿Cuál es la Influencia de 
los procesos de 
enseñanza de la 
geografía? 

Universidad de Caldas 

95 Esteban Alejandro 
Irua Ipial 

La inserción de 
estudiantes del grado 
once  

Universidad de Caldas 

96 Juan Daniel 
Martínez Ramírez 

Consumo, 
estigmatización y 
criminalización. 

Universidad de Caldas 
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97 Daira Mariela 
Cuaical Chapi-Kar 

Mecanismos de apropiación de la comunidad indígena 
Cumbal-Nariño  para mejorar la infraestructura y la calidad 
educativa. 

98 Diego Fernando 
Guerrero Delga 

El Bullying Escolar   

99 Carlos Andrés 
Tapias 

Escuela de liderazgo San 
Pedrina 

  

100 Heliana Cardona 
Calderón 

Acoso y violencia 
escolar entre estudiantes 
de primaria 

Universidad de Caldas 

101 Brandon Santiago 
Meneses Car 

Análisis de la enseñanza 
de la historia en los 
grados 6, 7 y 9  

Universidad de Caldas 

102 Juan Sebastián 
Silva Barrera 

Unidad didáctica del 
conflicto armado de 
Colombia tomando la 
violencia 

Institución educativa escuela 
normal superior 

103 Camila Valentina 
Gamboa Guerrero 

Diseñando el bien-estar Universidad Industrial de 
Santander 

104 Manuela Hincapié 
Cardona-Vale 

Estrategias de enseñanza 
de las ciencias naturales 
para contextualizar las i 

Universidad de Caldas 

105 Salima Cadavid 
Carmona 

Resolución de 
problemas para el 
desarrollo del 
pensamiento científico 
en cie 

Universidad de Caldas 

106 Nasly Yineth 
Márquez Victoria-J 

Emociones epistémicas 
y calidad argumentativa  

Universidad de Caldas 

107 Manuela Espinel 
Giraldo 

Las emociones en el 
aprendizaje del sistema 
óseo 

Universidad de Caldas 

108 Maiver Leandro 
Serna López 

Implementación de 
laboratorios  con 
realidad aumentada 

Universidad de Caldas 

109 Laura Camila 
Giraldo  Giraldo 

Danza para la expresión 
corporal en la liga 
caldense de gimnasia 

Universidad de caldas 
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110 Paula Daniela 
Rojas Claros 

Escenarios  de ocio para 
fortalecer  la gestión de 
emoción 

Universidad de Caldas 

111 Carlos Mario 
Uribe Orozco 

  Institución educativa San Jorge 

112 Juan Pablo Ruiz 
Arias 

La interpretación teatral 
en la escuela  

Universidad  de Caldas 

113 Oscar Camilo 
Meñaca Puentes 

Teatro de títeres: Medio  
pedagógico que aporta a 
la sana convivencia 
escolar 

Universidad de Caldas 

114 Bryan Andrés 
Granada Arboleda 

El juego dramático, una 
estrategia pedagógica 

Universidad de Caldas 

115 Mónica Lorena 
Botero Montoya 

Mitos y leyendas un 
medio didáctico para la 
expresión corporal y 
oral en la p 

Universidad de Caldas 

116 Gustavo Adolfo 
Arias Giraldo 

Creación colectiva 
teatral como mediación 
didáctica para el trabajo 
en pobla 

Universidad de Caldas 

117 Eliana Marcela 
Aristizábal Arias 

pendiente de ingresar el 
título/ resumen 

Gerardo Arias Ramírez 

118 José Omar Parodi 
García 

El “Ágora filosófica”: 
una alternativa para 
mejorar la enseñanza  

Universidad de La Guajira 

119 Kevin Eduardo 
Cabarcas López 

Leer desde la realidad, 
una experiencia desde el 
acontecer social 

Institución Educativa Técnica 
Rural Agropecuaria 

120 Laura Tatiana 
Guevara Cardona 

Imaginarios en el 
videojuego 

Universidad de Caldas 

121 Octavio Bocanegra   Univalle 

122 Yoinner Frankdey 
Rodríguez  

 
CELES- Universidade Federal 
de Viçosa 

123 Jean Carlos 
Ospino Beleño 

  Universidad de Caldas 
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124 Sandra Liliana 
Cabra López 

  Universidad La Gran Colombia 

125 María Fernanda 
Castro Quintero 

Título: las dificultades 
que presentan los 
docentes en el aula para 
materializa 

Universidad de Caldas 

126 Paola Andrea 
Restrepo Montoya 

Ambientes de 
aprendizaje en el aula 
basados en el respeto  

Corporación Universitario 
Minuto de Dios UN 

127 Melina Muñoz 
Isaza 

Lectoescritura didáctica 
y práctica con 
estudiantes de primero 

UNIMINUTO 

128 Nidia Zuleima 
Henao Restrepo 

Huerta escolar 
cultivando sueños 

Corporación Universitaria 
Minuto de Dios UN 

129 Yesenia Andrea 
Quintana Pérez 

 “El armario de las 
letras” 

Corporación Universitaria 
Minuto de Dios UN 

130 Angelica María 
Giraldo Bernal 

"Desarrollo de 
estrategias pedagógicas 
bajo el enfoque de 
resolución de pro 

Corporación Universitaria 
Minuto de Dios UN 

131 Ana Milena 
Noreña Aristizábal 

Una mirada a la 
convivencia escolar 
desde la gestión  
educativa 

UNIMINUTO 

132 Luisa Fernanda 
Román Quintero 

  Corporación Universitaria 
Minuto de Dios UN 

133 Luisa Fernanda 
Bedoya  

  Corporación Universitaria 
Minuto de Dios UN 

134 Cristian Daniel 
Montoya 
Echeverry 

Consumo de drogas y 
rendimiento académico  

Institución educativa Santo 
Domingo Savio 

135 Mónica Juliana 
Giraldo Castañeda 

  Colegio San Jorge 
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