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1. IDENTIFICACIÓN 

 

 

• Nombre: INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO MORA NARANJO.  

•  Creada mediante Resolución Departamental 16204  del  27 de noviembre de 2002  

• Dirección: carrera 48 A, Nº 77-68, Sede Básica secundaria,    media y formal para adultos    

• Calle 67 No 48A -32 Sede Preescolar y Básica primaria. Sección Santa María Goretti                                                                       

• Municipio: Medellín. 

• Comuna 4 

• Teléfonos: Coordinación  211 82 37   

•                    Secretaría  211 04 12   

•                    Sede preescolar y primaria  233 42 95 

• Núcleo de desarrollo Educativo: 917 

• Naturaleza del plantel:   Oficial  

• Carácter de la Institución: Mixto. 

• Niveles educativos existentes: Preescolar, Básica Primaria, Secundaria y Media Académica  

• Tipo de bachillerato: Académico 
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1.1. RESEÑA HISTÓRICA 

Hacia los años cincuenta, estando en su apogeo “La Alianza para el Progreso”, creó en unas mangas aledañas a la casa Cural del Barrio 

Campo Valdés, una escuelita llamada “ESCUELA PILOTO ANTONIO JOSÉ DE SUCRE” 

Estando el programa en su apogeo, apenas era lógico que el gobierno americano pusiera sus ojos en este centro educativo; sus alumnos, 

algunos de ellos, hoy son profesionales brillantes, pertenecían al entorno circunvecino. 

Los años transcurrieron y la escuela dejó de llamarse “PILOTO”, pues la “Alianza para el Progreso” había desaparecido; conserva pues su 

nombre y se plasma en la mentalidad de todos, el nombre de “ANTONIO JOSÉ DE SUCRE”, nombre que aún continúa insertado en las 

mentalidades de la entonces comunidad educativa. 

La escuela se fortaleció hacia los años 75, con el flujo docente y discente de la escuela preparatoria “AURELIO MEJÍA”. 

Corría el año de 1985 y las necesidades de cupos para secundaria se acrecentaban cada día más. Campo Valdés necesitaba un nuevo Liceo, 

ya que los existentes no llenaban la cobertura requerida, airosos y decididos los maestros de la escuela “ANTONIO JOSÉ DE SUCRE”, bajo la 

dirección del distinguido economista Víctor Iván Rodríguez, así fue como todo el recurso humano de la Escuela “ANTONIO JOSÉ DE SUCRE”, 

se integró al IDEM “JOSÉ MARÍA BRAVO MÁRQUEZ”, constituyéndonos así en un anexo del mencionado IDEM. 

Transcurren ocho años de dura y penosa labor educativa, hasta el 11 de junio de 1993, siendo gobernador el doctor Juan Gómez Martínez, 

mediante Ordenanza N° 168 del 11 de junio de 1993, se da el nombre de LICEO “ALFONSO MORA NARANJO”. 

El Liceo está situado en la parte céntrica de Campo Valdés, en la carrera 48 A, N° 77-68, Comuna Nororiental. 

Se inició como Anexo del IDEM “José María Bravo Márquez”, más tarde fue sección del mismo. Es un establecimiento Mixto que cumple 

dos jornadas: una, en la mañana y, otra, en la tarde. 

24-02-94. Inició una nueva administración. La actual rectora MARIA GEMMA MUÑOZ OSORNO quien se ha dedicado a sacar adelante la 

institución con el apoyo de todo el grupo docente y padres de familia.  
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El 27 de noviembre de 2002 según Resolución Departamental 16204, se da reconocimiento oficial como INSTITUCION EDUCATIVA; para 

impartir Educación Formal en los Niveles de Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y Media Académica y Educación Formal de 

Adultos Nivel Secundaria y Media Académica de conformidad con el articulo138 y 151 de la ley 115 de de 1994 y artículos 6 , 7 , 9 de la ley 

715 de 2001, se reorganiza el servicio educativo se unifica con la Escuela Santa María Goretti creada mediante ordenanza 28 del 26 de 

diciembre de 1962 . 

1.3. SÍMBOLOS 

HIMNO DE LA INSTITUCIÓN 
(Autores: Roberto Escobar Sanín y 
Héctor de Jesús García Herrera, 
Educador de la Institución)

CORO:
Nuestro lema: La virtud y la ciencia,
El esfuerzo por noble ideal;
Es sembrar en el alma eficiencia,
Educar con criterio integral.
ESTROFAS
Inculcamos valores sociales
Los sublimes derechos humanos,
El amor objetivos vitales,
Convivir con demás ciudadanos.
Enseñamos la fe en la cultura,
Aprender a tomar decisiones,
El pensar con firmeza y altura,
Formativa moral con lecciones.
Dar esencia del nuevo camino,
La confianza en futuro radiante;
Conquistar promisorio destino
Con empeño en la lucha constante.
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2. DIMENSIÓN DIAGNÓSTICA 

 

2.1 TENDENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

Para llevar a cabo el diagnóstico que permita definir las necesidades y los problemas a los cuales debe responder el  PEI  se realizaron los 

estudios sobre tendencias de la educación en los ámbitos mundial, continental, nacional, departamental, regional y municipal. Se 

consultaron y reorganizaron los estudios de la UNESCO presentados a las conferencias mundiales desde Jomtiem(1990) hasta  Dakar 

(2001) en la cual se evaluaron los avances  de la Educación para Todos definida en la primera y se extendió esta política hasta el 2015.  

 

De igual manera, se revisó la documentación de la Organización Regional para la Educación de América Latina y el Caribe, OREALC 1990-

2002, en la cual se encuentra la aplicación de la UNESCO en el ámbito continental, la Organización para el desarrollo de la Educación y la 

cultura de Ibero América y la Organización de Estados Americanos (1990-2004), lo mismo que documentos de la Comisión Económica para 

América Latina CEPAL, la Organización de Estados Americanos  OEA, el Banco Mundial y El Banco Interamericano de Desarrollo.  

 

Para el ámbito nacional se consultaron los planes de desarrollo 1990-2002, los informes de los ministros de educación al congreso de la 

republica de ese período, los estudios reseñados en Conciencias 1990- 1999 sobre investigación educativa y pedagógica. En el ámbito 

departamental se estudiaron los planes de desarrollo del mismo período, Antioquia Visión siglo XXI, PLANEA y los informes de gestión de 

SEDUCA a la asamblea departamental y las investigaciones existentes en las universidades sobre tendencias educativas, problemas y 

necesidades, igual se hizo para el ámbito regional y local. 

 

A continuación se presenta la panorámica global de las tendencias de la educación para contextualizar el  PEI. 
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2.1.1. Tendencias educativas en el ámbito mundial 

 

 Cambio en el significado y la importancia de la educación. En las nuevas sociedades de conocimiento, la educación se considera 

como un asunto internacional y la principal herramienta para el desarrollo personal, social, cultural, económico, político, técnico y 

científico de la humanidad. 

 

 Expansión en la cobertura. Todos los países y organismos internacionales perfilan la ampliación de la cobertura para el acceso de 

la población infantil, juvenil y adulta a los beneficios de la educación.  

 

 Satisfacción de necesidades básicas de aprendizaje. El desarrollo tecnológico, científico, cultural y político requiere de niños, 

jóvenes y adultos poseedores de conocimientos, capacidades o competencias, actitudes y valores necesarios para sobrevivir, 

mejorar la calidad de vida y seguir aprendiendo durante toda la vida.  

 

 Educación para todos o inclusión educativa. Con el fin de superar las desigualdades que generan las transformaciones sociales, 

culturales, científicas, tecnológicas, económicas y políticas se prioriza garantizar el acceso a la educación a todos los niños, jóvenes 

y adultos. 

 

 Educación en el contexto. La educación se orienta a estar soportada en las necesidades y condiciones sociales, políticas, 

económicas y culturales de las comunidades para el logro de la satisfacción de sus proyectos de vida con una visión global y una 

acción local. 
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 Calidad de la educación. El mejoramiento de la calidad de la educación se ha convertido en una prioridad para el desarrollo 

humano y la gestión educativa con lo cual se hace énfasis en los procesos de aprendizaje y de conocimiento, la creación de un 

ambiente propicio para el aprendizaje, el esplendor de relaciones afectivas que permitan a docentes y estudiantes avanzar en su 

desarrollo personal, profesional, social y cultural. Así mismo, se requieren altos niveles de lecto-escritura, cálculo y pensamiento 

básico matemático, procesamiento de información, transmisión y circulación de códigos de la modernidad y postmodernidad, uso 

de estrategias para solucionar problemas, toma de decisiones, habilidades de interacción social, trabajo en equipo, y avanzar en la 

presentación pública de resultados que permita a la comunidad conocer los beneficios de la educación. 

 

 Calidad de vida y Desarrollo económico y social. En todos los países del planeta la educación se erige como factor fundamental 

para el mejoramiento de la calidad de vida de la población y se considera que es la herramienta fundamental para impulsar el 

desarrollo económico y social. Hacía el futuro el desarrollo depende de los sistemas educativos, la calidad de vida dependerá del 

conocimiento que circule, apropie y produzca en los sistemas educativos. 

 

 Transformación pedagógica y curricular. La nueva transformación pedagógica se basa en privilegiar la formación y el aprendizaje 

para toda la vida y por otro lado las nuevas tecnologías y su inserción en el sector educativo están generando un profundo cambio  

curricular que se caracteriza por el auge del cognitivismo, la educación multicultural, la inclusión y los currículos flexibles, 

integrados, por procesos, transversales y basados en la investigación. Por lo tanto, la pedagogía y la formación de maestros  se 

están orientando hacia el diseño y articulación de procesos de desarrollo humano, el aprendizaje, el conocimiento, el desarrollo 

cultural y social teniendo como perspectiva el equilibrio entre la formación técnica - científica y la formación humana. 

 

 Descentralización y autonomía de los establecimientos educativos. Los procesos de reforma al Estado han venido consolidando 

la descentralización educativa permitiendo mayor participación de la comunidad en la orientación y definición del servicio, la 
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gestión, el control financiero y la planeación a corto, mediano y largo plazo que permita a las regiones convertirse en epicentros 

de la vida educativa. Así mismo, los establecimientos educativos tienden a gozar de autonomía en la formulación de sus proyectos 

educativos, el diseño pedagógico y curricular y la gestión administrativa. 

 

 Cambio educativo. La tesis central del cambio educativo está orientada a formular el aprendizaje flexible de manera permanente 

durante toda la vida en las personas y las organizaciones educativas. En consecuencia, se requieren estructuras educativas 

fundamentadas en procesos, trabajo en equipo, alto nivel de desempeño, motivación intrínseca y extrínseca de los docentes y 

comunidades para superar las estructuras tradicionales funcionalistas que han orientado la educación. 

 

 Responsabilidad del Estado. Aunque existe la tendencia a la privatización de grandes sectores de la educación se considera que el 

Estado debe asegurar la educación preescolar y básica obligatoria, de alta calidad para todos los niños, jóvenes y adultos de las 

naciones; propiciar instrumentos y herramientas que permitan la evaluación de los resultados educativos y promocionar la 

gestión institucional; reconocer y apoyar el aporte de las organizaciones civiles y comunitarias al proceso educativo y promover la 

cooperación internacional. 

 

 Promoción, fomento y apoyo al docente. Se ha convertido en prioridad para el cambio educativo y el desarrollo personal y 

profesional de los docentes, la promoción, fomento y apoyo al magisterio como factor fundamental de la proyección de los 

nuevos sistemas educativos bajo el enfoque del reconocimiento social de su gestión. 

 

 Financiamiento del cambio educativo. La tendencia que se perfila en el financiamiento del cambio educativo está orientada hacia 

una mayor utilización de recursos internos en el gasto social educativo y altos niveles de gestión financiera institucional; así como 

el financiamiento, por parte del banco mundial, orientado hacia la educación básica, bajo los criterios de calidad, eficiencia, 
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descentralización, autonomía escolar,  participación comunitaria y diversificación de la oferta educativa para la asignación de 

recursos. 

 

 Mercado Educativo. La educación se erige como un gran mercado que movilaza más de US $ 5 billones  al año. Este mercado esta 

segmentado y allí operan tanto los organismos financieros internacionales, los bancos locales y nacionales, las editoriales, 

pequeños y medianos empresarios, empresas de tecnología variada, etc. La perspectiva que este sea uno de los mercados más 

competitivos hacia el futuro y su gran producto es el conocimiento. 

 

 Educación para toda la vida. Se concibe la educación del individuo como un proceso que dura toda la vida por estar inmerso en 

una sociedad en constante cambio. A diferencia de las décadas anteriores donde la educación estaba restringida a las llamadas 

edades escolares, ahora la educación es un ciclo desde antes de nacer hasta la muerte. 

 

 Educación humanista. Implementar una educación que vuelva sus ojos al ser humano, es decir, que revalore su condición de 

único  responsable del futuro del planeta. Volver sus ojos al hombre significa volver a su espiritualidad, a su historia y a sus raíces, 

es reivindicarlo como un ser social, político, cultural, ético, estético, moral y espiritual. 

 

2.1.2. Tendencias educativas continentales 

 

 Educación como derecho. Todas las personas tienen el derecho de recibir una educación integral como opción para mejorar su 

calidad de vida, desarrollar el pensamiento crítico, aprender a afrontar problemas y cumplir su función social con base en sus 

potencialidades. 
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 Educación para el trabajo. La educación se perfila como la posibilidad para conducir al hombre a la realización de actos y hechos 

de significación en función de crear condiciones para la  supervivencia,  el mejoramiento de la calidad de vida de sus congéneres, 

la creatividad, la articulación de la educación formal y no formal,  el impulso a la educación laboral, la articulación entre ciencia, 

tecnología y el mundo del trabajo y el reconocimiento de las diferentes fuerzas productoras del continente. 

 

 Articulación de todas las instituciones. Convertir las instituciones escolares en centros de desarrollo centradas en el proceso de 

aprendizaje desde el saber de otras instituciones como la familia, la calle, el barrio, la ciudad, la industria y las organizaciones 

comunitarias. 

 

 Educación multicultural. La educación en el continente se perfila sobre la base de reconocer la diversidad cultural existente en la 

región. Se orienta hacia el respeto por las diferencias, tradiciones y culturas propias que permita el manejo la convivencia en una 

sociedad   multiétnica para acceder a una formación socio política abierta al cambio permanente. 

 

 Educación para lo público. Desarrollo de una educación que facilite la apropiación de las competencias requeridas por una 

sociedad compleja construyendo un ciudadano con alta formación pluralista, reflexiva, participativa y propositiva en los asuntos 

públicos del continente. 

 

 Educación para la democracia. Las transformaciones democráticas de los países del continente perfilan una educación que 

profundice la personalidad democrática de las nuevas generaciones, el reconocimiento de la diferencia del otro, la comprensión 

de los fenómenos sociales, la inserción en la nueva realidad social, el desarrollo del liderazgo, la autogestión, la promoción de 

procesos administrativos comunitarios y la apropiación de una cultura participativa. 
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 Educación para la investigación. América Latina presenta uno de los niveles más bajos del desarrollo de la investigación en el 

ámbito mundial. La educación se perfila como un espacio para crear el espíritu investigativo como el hacer, indagar, inquietar y 

generar nuevos interrogantes que permitan la comprensión de los fenómenos de la realidad social y cultural y aporten a los 

soluciones de los problemas de las comunidades. La investigación se erige como la principal herramienta para producir 

conocimiento y para ser más competitivos. 

 

 Educación para la escolaridad. El continente avanza hacia la ampliación de la cobertura en los diferentes niveles de escolaridad, 

para lo cual se impulsan experiencias para aprovechar el tiempo de ocio con la ampliación del aprendizaje en diferentes espacios 

de la vida cotidiana. 

 

2.1.3. Tendencias educativas nacionales 

 

 Educación asunto estratégico. Afianzamiento gradual del énfasis en la educación como un asunto estratégico para la 

competitividad y el desarrollo social y humano integral, equitativo y sostenible en un mundo globalizado. El Plan Decenal de 

Educación afirma que la educación por si misma no produce los cambios, pero que ningún cambio será posible sin ella. El país ha 

definido la estrategia de la competitividad como el epicentro de su accionar en todos los sistemas sociales y la educación por 

competencias se convierte en la opción para responder a esta estrategia nacional. 

 

 Protagonismo de la sociedad civil. El Plan Decenal de Desarrollo Educativo se convirtió en una verdadera constituyente educativa 

con la participación de diversos actores de la sociedad civil que hicieron llegar a la comisión redactora más de 4.000 propuestas. 

Se considera como el segundo ejercicio más importante de reflexión colectiva más importante en la historia del país. Este hecho 

potencia e inaugura una tendencia hacia la participación de la sociedad civil en los asuntos educativos.  
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 Cambio de paradigmas pedagógicos. Existe creciente consenso de cambiar los paradigmas pedagógicos de la enseñanza al 

aprendizaje, propuesta que se destaca en las recomendaciones de la Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo y de la formulación 

del Plan Decenal de Desarrollo Educativo. El auge del cognitivismo en el país perfila un dominio del saber de las ciencias 

cognitivas, la comunicación, la economía y la teoría de sistemas complejos. Se perfila el fortalecimiento de la pedagogía cognitiva 

o de las pedagogías que involucren este enfoque. 

 

 Educación derecho fundamental. Progresivo fortalecimiento de la educación como un derecho fundamental de las personas 

desde la perspectiva de los derechos humanos. El país presenta uno de los índices más altos del mundo en cuanto a la violación a 

los derechos humanos y, por ello, las ONGs nacionales, la sociedad civil y los sectores democráticos del país y las organizaciones 

internacionales como las Naciones Unidas se encuentran preocupadas por esta situación e insisten, de manera permanente, a los 

gobiernos mejorar la situación en materia de  derechos humanos. Dentro de estos derechos se hace hincapié en la educación para 

todos los niños, niñas y jóvenes.  

 

 Universalización de la educación básica. Creciente importancia de la universalización de la educación básica y mejoramiento de la 

calidad de la educación debido a los indicadores registrados en el país como la repitencia y deserción: de 100 niños que entran a 

la escuela, sólo 30 terminan la básica; de 100 que inician sólo 7 terminan la básica sin repetir año; de 100 que inician primero de 

primaria sólo 70 terminan quinto. Las tasas de deserción son elevadas: en primero alcanza el 12% y para los demás grados alcanza 

el 6 % en promedio. Para el año 2002, de 10 millones de estudiantes matriculados en el país, los repitentes de todos los grados, a 

nivel nacional, de preescolar a 11° grado,  superaba el medio millón de estudiantes. 
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 Mejoramiento de la calidad de la educación. La calidad de la educación ha sido cuestionada en el país. Los gobiernos  entienden 

la calidad como los resultados en las pruebas SABER, ICFES, en las pruebas internacionales como las realizadas por el  Laboratorio 

Latinoamericano de Evaluación de la Calidad  LLECE (1997), el Tercer Concurso Internacional de Ciencias y Matemáticas TIMMS 

(1992) y PIRLS (2001). En las primeras los resultados muestran que, entre 1992 y 1999, los estudiantes que comprenden textos y 

resuelven problemas matemáticos disminuyeron su porcentaje en cada uno de los niveles evaluados. En ICFES sucede lo mismo en 

las diferentes áreas. En las pruebas del (LLECE), en lenguaje y matemáticas, de 11 once países evaluados, Colombia ocupa el 6° 

lugar, mientras Cuba alcanzó el primero superando al país en más de 200 puntos. En TIMMS, el país ocupó el penúltimo puesto 

entre 42 países concursantes. En las pruebas de comprensión lectora PIRLS, Colombia ocupó el puesto 30 entre 35 países que 

presentaron la prueba. Por lo anterior, se pone el énfasis en mejorar la calidad del aprendizaje y los resultados de los estudiantes 

en las diferentes pruebas. Este ha sido el empeño de los últimos gobiernos manifestado como política de Estado y de gobierno y 

se perfila como una de las grandes tendencias educativas, toda vez que la competitividad de las economías depende de la 

competitividad del conocimiento. 

 

 Aumento moderado en la cobertura. Se registra un aumento moderado en la cobertura de la educación básica y media del país 

en las dos últimas décadas hasta alcanzar, en el año 2002, el 82% en la tasa bruta y el 78% en términos de la tasa neta. Sin 

embargo, en el caso de la cobertura bruta del nivel de preescolar sólo se alcanza el 36%, y la cobertura neta  es del 30%; sin 

embargo, en las zonas rurales los porcentajes son del 29% y 24%, respectivamente. En la básica primaria la tasa bruta es 112% y la 

tasa neta del 82%. En el caso de la educación básica secundaria la cobertura bruta es del 79%, mientras la tasa neta alcanza el 

54%, presentándose una baja cobertura en la zona rural, donde las tasas sólo alcanzan el 35% y el 24%, respectivamente. De igual 

manera, en la educación media la tasa bruta del país es del 56% y la tasa neta llega al 27%, con peor situación para el sector rural. 

La tendencia que se puede observar es hacia el aumento de la cobertura en los próximos años. Es de tener en cuenta que 
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Colombia, junto con Guatemala, Salvador y Nicaragua, presentan el mayor retaso en la cobertura de la educación básica y media 

del continente. 

 

 Ampliación del promedio de escolaridad. Afianzamiento de políticas y programas entorno a la ampliación del promedio de 

escolaridad de los colombianos como consecuencia del reconocimiento de las deficiencias en los niveles de retención, 

analfabetismo y deserción. Se pasó de 6.8 años en 1994 a 7.6 años en el año 2002. Se perfila que este indicador aumenta en los 

próximos años. 

 

 Ampliación de cobertura en preescolar. Orientación progresiva hacia el logro de una mayor cobertura en preescolar.  La matrícula 

en este nivel en los últimos 20 años se ha triplicado. Sin embargo, en comparación con Brasil, Perú y Venezuela, el dato no es muy 

significativo, ya que en estos países se ha incrementado en ocho veces. 

 

 Promoción de los programas de educación de adultos para la disminución de los índices de analfabetismo. En Colombia se 

registran actualmente tazas de analfabetismo entre el 9% y el 11% como promedio nacional, alcanzando hasta un 30% en algunas 

zonas rurales. La educación de adultos ha sido fortalecida desde el punto de vista legal y se perfila la articulación con la educación 

formal. 

 

 Articulación de la educación superior con la educación media. Pese a que entre los años 70 y 90 la educación universitaria 

presentó un crecimiento sustantivo de la matrícula, en Colombia la tasa de escolaridad en educación superior sigue siendo muy 

baja y se requiere su integración con el sistema nacional de educación. Se perfila el aumento de la cobertura, la calidad y la 

gestión de las instituciones de educación superior y su articulación con la educación media. 
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 Incremento de la cobertura por sexo en educación superior. Colombia avanzó entre los 70 y los 90 en cuanto a matrícula 

femenina de un 27% al 51%. La tendencia se mantiene en los años 2000 y se perfila que aumente la matricula femenina sobre la 

masculina, con lo cual se amplían las oportunidades de la mujer en el campo profesional y laboral. 

 

 Lento y discreto proceso de modernización de los métodos, técnicas y modelos pedagógicos innovadores en las universidades. 

Según el plan decenal y  los estudios de la misión de la educación superior, las instituciones de educación superior no se han 

modernizado a la par con los desarrollos científicos y tecnológicos, generando problemas de calidad y pertinencia en los niveles de 

pregrado y postgrado que inciden de manera negativa en la capacidad investigativa del país. Se perfila que a partir de los 

convenios de desempeño y los procesos de certificación de programas de pregrado y postgrado se eleven los niveles de calidad y 

se modernice los métodos, técnicas y los modelos pedagógicos de la educación superior. 

 

 Oferta limitada en la educación tecnológica. Las preferencias de los estudiantes por las carreras tecnológicas son menores a la 

preferencia por las carreras profesionales. Los estudios de la misión de educación tecnológica, el fortalecimiento del SENA y la 

propuesta de educación por competencias laborales desarrolladas en la educación básica y media, perfila el fortalecimiento de la 

educación técnica y tecnológica en el país.  

 

 Superación del rol pasivo del estudiante a un rol activo. Se abre la tendencia a partir la le expedición de la Ley 115/94 del 

surgimiento de una nueva actitud mental de maestros y estudiantes, el primero como orientador y el segundo como responsable 

de sus procesos de aprendizaje y formación. 
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 Introducción de metodologías no convencionales de enseñanza y aprendizaje. Esta tendencia está basada en la posibilidad de 

realizar proyectos colaborativos de aprendizaje y enseñanza nacional e internacional con apoyo de la informática educativa, el uso 

de redes y el trabajo en equipos pedagógicos de alto desempeño. 

 

 Organización y excelencia como imperativos del modelo globalizador. Colombia atiende a un modelo neoliberal y globalizador 

en su desarrollo económico y sociopolítico. Su sistema educativo ha empezado a retomar los elementos de la excelencia y la 

organización empresarial para alcanzar mejores resultados según recomendaciones de la Misión de Ciencia y Educación, el plan 

decenal y los planes de gobierno. La tendencia hacia la gestión, la excelencia, la eficiencia y la eficacia son manifiestas para los 

próximos años. 

 

 Escuela competitiva. El país ha entrado en una gran transformación de la escuela. De una escuela sistémica funcional se avanza 

hacia una escuela competitiva. Este tipo de institución se asume como una organización de aprendizaje y conocimiento y se basa 

en la gestión y en la presentación de resultados de los aprendizajes de los estudiantes. 

 

 Educación ecológica. Colombia como nación participante de la agenda de Río de Janeiro viene desarrollando políticas educativas 

internas para hacer práctico el discurso ecológico en el desarrollo del país. La política y las acciones de las instituciones educativas 

perfilan la importancia de la educación ambiental y ecológica para los próximos años. 

 

 Educación para la paz. Ante los altos índices de violencia y criminalidad en el país se viene perfilando la educación para la paz 

como una tendencia clave en la formación de una sociedad democrática y pluralista. 
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 Educación y evaluación por competencias. La gran tendencia de la educación del país desde la década de los 90 es la educación y 

la evaluación por competencias. Las competencias seleccionadas en el país son las específicas en cada una de las áreas, las 

competencias laborales generales ( educación básica y media) y  laborales específicas para la educación media. Para la evaluación 

SABER se centra en lenguaje, ciudadana, matemáticas y ciencias naturales, el ICFES en las competencias comunicativa, 

interpretativa, propositiva y argumentativa en las áreas de matemáticas, sociales, filosofía, idiomas y ciencias naturales. En la 

educación superior las competencias se evalúan a través de las pruebas ECAES. 

 

 Educación inclusiva y para la diversidad. Otra de las tendencias que se perfilan desde  finales de los años 90 y desde el 2002 es la 

educación inclusiva y para diversidad. La inclusión educativa implica que la escuela se abra para todos los niños, niñas, jóvenes y 

adultos. Las educación para la diversidad se refiere a la inclusión en el sistema educativo nacional de todas las etnias: indígenas, 

afro descendientes, raizales; las personas con discapacidad, los desplazados por la violencia, mujeres y en general las llamadas 

poblaciones vulnerables. Este tipo de educación perfila la expansión de pedagogías integrales u holísticas y currículos flexibles e 

integrales. 

 

 Educación solidaria y cooperativa. Se viene abriendo paso en las comunidades marginales la educación solidaria y cooperativa 

como respuesta a la solución de los problemas de las comunidades, creando una actitud de auto reconocimiento y auto valoración 

de las posibilidades que tiene la comunidad para gestionar opciones solidarias. 

 

 Incorporación de la familia al proceso educativo. Es evidente la incorporación de los padres de familia al proceso educativo a 

través del gobierno escolar y de su vinculación a proyectos comunitarios. 
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2.1.4. Tendencias educativas departamentales 

 

 Cobertura. Aunque en los últimos años se ha posibilitado la ampliación de la cobertura, el departamento presenta una tasa de 

escolaridad  del 75. 85 % sin municipios certificados y de un 84.47% con municipios certificados a 2003. Sin municipios certificados 

la cobertura se presenta de la siguiente manera: En la zona urbana en el mismo año alcanzó el 90.84% y en la zona rural sólo 

alcanza el 61.67%. En preescolar la cobertura llega a cerca del 65.60%, siendo crítica en la zona rural (42.33%). En primaria la 

cobertura se acerca al 94%, siendo inferior en el occidente, oriente y suroeste. En secundaria la tasa llega al 66.51%, mostrando 

un gran desequilibrio ente la urbana y la rural que sólo llega al 39%. En la media la cobertura sólo llega al 40% y la rural sólo al 

13%. En general, la cobertura total entre los años 2001-2003 ha disminuido del 85.63% al 84.47%. En el mismo período el nivel de 

preescolar ha incrementado la cobertura del  86.17% al 90.44%, primaria aumentó del 93.96%  al 94.79%, secundaria disminuyó 

del 85.93% al 80.31% y en la media también se disminuyó al pasar del  57.28% al 53.71 %. Se perfila el aumento de la cobertura 

para los próximos años. 

 

 Apoyo al mejoramiento de la calidad. La tasa de aprobación de los estudiantes en el departamento a 2002 alcanza el 80%, la 

reprobación 11.37%, la tasa de deserción alcanzó el 8.6% y la repitencia 7.8%. Esto significa que cerca de 135.000 niños y jóvenes 

reprobaron el año, 100.000 se retiraron de las escuelas y 98.600 repiten el año. En general cerca de 235.000 presentan fracaso 

escolar.  La calidad de la educación en el departamento presenta grandes deficiencias tanto en eficiencia interna, conocimiento, 

eficiencia administrativa y distribución de recursos como en los resultados de las pruebas SABER e ICFES. En promedio el único 

grado que supera el mínimo esperado en lenguaje y matemáticas es el 7º; los otros grados, 3º,5º y 9º, no alcanzan el mínimo 

esperado. Sólo el 5% de los estudiantes comprenden textos de manera crítica y apenas el 1.8% resuelven problemas matemáticos 

complejos. Se perfila la más grande inversión del departamento para mejorar la calidad en estos aspectos a través de apoyo 
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financiero y logístico. De igual manera, el impacto de los planes de mejoramiento hacen perfilar el aumento de la calidad de la 

educación. 

 

 Ajuste administrativo. Las nuevas tendencias educativas y sociales de descentralización, están presionando a Seduca para adaptar 

su misión, objetivos y principios y hacerla más coherente con estos procesos. Se perfila el aumento de los procesos de 

certificación de los diferentes municipios. 

 

 Apoyo a los PEI y planes educativos municipales. Seduca ha implementado un apoyo a la construcción de los PEM y PEI como 

tendencia de modernización educativa. Este apoyo ha permitido incrementar la articulación de los PEI-PEM en el departamento y 

se percibe que hay mayor preocupación por esta articulación. 

 

 Formación de Maestros.  La cualificación docente se perfila como responsabilidad del departamento, las instituciones educativas, 

los municipios y los docentes. La nueva formación de docentes se realiza a través de instituciones educativas del nivel superior y 

normales superiores. El departamento se perfila como uno de los mejores en la formación inicial y se está generando un gran 

traumatismo competitivo con la formación universitaria debido a los efectos de la ley 715/02. La formación en servicio está 

ofrecida por universidades, normales, personas naturales u organizaciones no gubernamentales en aspectos relevantes para los 

entes locales o para el Departamento. 

 

 Educación media técnica. Se perfila el apoyo del departamento a la educación media técnica y la articulación con la educación 

superior a través del crédito con el Banco Mundial. 

 



PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO MORA NARANJO  20 

 Infraestructura. El departamento presenta una infraestructura insuficiente y hacinamiento que atenta contra la calidad de la 

educación, la dotación es precaria en secundaria, media y más aceptable en primaria. La tendencia es a mejorar la infraestructura 

en las instituciones del departamento a través de los recursos de del departamento, los municipios o de las instituciones 

educativas. 

 

 Tecnificación. Se percibe un  avance de la introducción de la informática a los procesos educativos a través de la red 

departamental. Tareanet se convierte en una posibilidad muy grande para que los establecimientos educativos y los municipios se 

conecten a las redes nacionales e internacionales de información y mejorar los procesos educativos. 

 

 Apoyo a la inclusión. Después de pasar cerca de una década en procesos de integración SEDUCA, asume la política del gobierno 

nacional de apoyo a la inclusión educativa y se perfila como una de las grandes tendencias en el Departamento. 

 

 Articulación cultura educación. Se perfila la articulación de la educación y la cultura como una perspectiva más amplia para el 

accionar educativo. La articulación plantea una visión integral de las necesidades y los problemas educativos y permite generar la 

discusión y reflexión en las instituciones educativas, los municipios y el departamento sobre los desafíos de la mirada 

antropológica o semiótica de la educación. 

 

2.1.5. Tendencias educativas en el Área Metropolitana 

 

De acuerdo con el plan estratégico de Medellín y el Área Metropolitana, las principales tendencias de la educación son: 
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 Creciente consenso en torno a la cualificación educativa. En los niveles de básica y media se viene generando en consenso para 

mejorar la calidad de la educación como consecuencia de los bajos índices de los resultados presentados por la región en las 

pruebas internacionales de conocimiento, pruebas SABER e ICFES. 

 

 Capacitación docente. Demanda creciente de capacitación por parte de los docentes como consecuencia de la necesidad de 

actualizar métodos y estrategias pedagógicas y ascensos en el escalafón. 

 

 Descentralización educativa. Fortalecimiento de la descentralización educativa y aumento progresivo de la responsabilidad 

administrativa y financiera de los municipios, a la par con la modernización administrativa y el fortalecimiento de la capacidad de 

gestión municipal, como consecuencia de la aplicación de la  Ley 715/01. 

 

 Conciencia del largo plazo. Apropiación lenta pero progresiva de una conciencia del largo plazo en torno a la consecución de 

objetivos en educación, manifiesta en la asimilación de la importancia de la planeación municipal e institucional que tiende a 

fortalecer la construcción de proyectos educativos institucionales y del Plan Educativo Municipal adecuados a la cultura, intereses 

y necesidades de las localidades y los estudiantes. 

 

 Importancia de la educación superior. Afianzamiento gradual de la importancia de la educación superior de calidad para asumir 

los desafíos de responder a las demandas del contexto como a la vocación productiva del área metropolitana. 

 

 Educación superior para los sectores populares. Demanda creciente de la educación superior para los sectores populares como 

consecuencia del incremento de las tasas de cobertura y la permanencia de estudiantes en la educación media. 
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 Educación para la convivencia y los valores. Creciente énfasis en la educación para mejorar los niveles de convivencia y la 

construcción de valores democráticos. 

 

2.1.6. Tendencias educativas municipales 

 

De acuerdo con los estudios de Edúcame, las principales tendencias educativas en el municipio son: 

 

 Integración de la cultura y la educación. Progresiva comprensión de la educación como un elemento clave del desarrollo cultural 

del municipio.    

 

 Aumento de la cobertura en preescolar. Se ha incrementado la cobertura del nivel de preescolar, pero sigue siendo deficitaria. 

Sin embargo, en primaria y secundaria las tasas de deserción siguen siendo altas. 

 

 Ausencia de integración entre las propuestas educativas de la educación formal, no formal e informal y de los proyectos 

educativos institucionales con el Plan Educativo Municipal, departamental y decenal. Se perfila la coherencia e integración entre 

estos niveles de la planeación educativa. 

 

 Participación de la comunidad educativa. En general, como consecuencia de la Ley 115/94, la participación de los estudiantes, 

padres de familia y docentes en la vida institucional se ha incrementado comparada con lo sucedido en la década de los 80. Se 

perfila una disminución en la participación, sobre todo en los gobiernos escolares con la reforma introducida por la Ley 715/02, 

que reestablece la autoridad de los rectores, las grandes responsabilidades sobre la calidad y la gestión institucional, 

disminuyendo la participación de los consejos directivos. 
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 Calidad de la educación. El municipio presenta bajos niveles de calidad de la educación tanto en conocimiento como en 

formación humana. Los resultados en las pruebas SABER 2002 en matemáticas y lenguaje y 2003 en ciencias y competencia 

ciudadana, muestran que la ciudad presenta fuertes problemas de calidad. En promedio el único grado que supera el mínimo 

esperado en lenguaje y matemáticas es el 7º; los otros grados, 3º,5º y 9º, no alcanzan el mínimo esperado. Sólo el 5.9% de los 

estudiantes comprenden textos de manera crítica y apenas el 2.2% resuelven problemas matemáticos complejos. Se cuenta con 

una estrategia de apoyo a las instituciones para mejorar la calidad de la educación. 

 

 Educación de adultos. Aunque se ha avanzado poco en la educación de adultos se perfila el apoyo a procesos de educación para 

los adultos. La educación de adultos en la ciudad se ha expandido de manera espectacular bajo la responsabilidad fundamental 

del sector privado y en menor medida el oficial; sin embargo se perfila una tendencia a la articulación formal- no formal liderada 

por el SENA y la política de articulación con la media técnica. 

 

 Población con limitaciones o talentos excepcionales. A partir de la ley General de educación y su decreto reglamentario 2082 del 

96 se ha observado un  apoyo paulatino a la población con limitaciones frente a los procesos de integración educativa y desarrollo 

de  programas y proyectos de rehabilitación integral en educación no formal. Algunas Universidades inician investigaciones  para 

detectar y apoyar población con  talentos o capacidades excepcionales y Edúcame se perfila con una política de inclusión 

educativa acorde a los nuevos desafíos nacionales, locales e internacionales. Hoy se cuenta con 8 equipos de UAI que atienden a 

la población de 71 instituciones educativas del municipio. 
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 Participación del sector privado y solidario. Aumento progresivo de la participación del sector privado y solidario en la prestación 

del servicio educativo en el municipio. En Medellín la participación del sector privado es muy alta en la prestación del servicio y se 

perfila su aumento con las exigencias de certificación que impulsa la política de competencias. 

 

 Capacitación docente. Incremento de la capacitación docente a través de convenios con universidades y otras instituciones. A 

partir de la certificación la secretaría de educación asume la capacitación docente y se han perfilado varias estrategias entre las 

cuales se encuentran los diplomados, las especializaciones, los cursos de actualización y proyectos a más corto plazo como el 

mejoramiento de las instituciones que presentan más bajos niveles de logro en las pruebas SABER  e ICFES. De igual manera, el 

sector empresarial y las ONGs hacen presencia en los procesos de formación de maestros de la ciudad y el mismo sindicato de 

educadores, directivos y jefes de núcleo. Las temáticas varían desde problemas sociales, de convivencia, gestión, competencias, 

evaluación, PEI, planes de estudio, evaluación por competencias; sin embargo es notoria la ausencia de propuesta de formación 

pedagógica que perfilen los desafíos de la ciudad en materia de formación, es decir, existe el predominio del currículo, la gestión, 

las visiones administrativas, sociales, antropológicas y evaluativas con muy poca pedagogía. La tendencia es la multiplicidad de 

ofertas educativas y demandas de formación facilitada por diversos actores. 

 

 Apoyo a los proyectos educativos institucionales y planes de mejoramiento. Incremento de la asesoría en el diseño y desarrollo 

de los PEI y planes de mejoramiento. La secretaría de educación ha perfilado la actualización de los PEI y los planes de 

mejoramiento de tal manera que todos los núcleos e instituciones puedan mejorar la calidad de la educación-. Si bien se han 

diseñado los planes de mejoramiento, se perfila el apoyo del sector privado y del ente local para la financiación de la calidad. 

 

 Infraestructura y dotación tecnológica. Incremento de los recursos para la construcción y mejoramiento de la infraestructura y 

dotación de las instituciones educativas del municipio. La ciudad cuenta con un gran equipamiento de infraestructura y dotación 
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tecnológica llevado a cabo en la última década, lo cual esta impactando las prácticas pedagógicas y las perspectivas de los 

estudiantes con la sociedad de la información. La perspectiva es a cerrar la brecha en le capital cultural de los estudiantes de la 

ciudad para vivir en la sociedad del conocimiento. 

 

 Ciudad educadora. Desarrollo de la propuesta de ciudad educadora en el Municipio  como opción de convivencia y participación  

ciudadana. La ciudad se ha convertido en especio educativo por excelencia, tanto por el metro como por los espacios televisivos y 

la reconstrucción de parques y zonas de vida ciudadana. La tendencia es el incremento de la ciudad como educadora de 

convivencia y de paz. 

 

2.2  TENSIONES DEL CONTEXTO EDUCATIVO 

 

Las anteriores tendencias, están cruzadas por las siguientes tensiones: 

 

2.2.1. Tensiones en el ámbito mundial 

 

De acuerdo con los informes de la UNESCO (1990-2004), las tensiones para afrontar y contextualizar la educación en el nuevo milenio son: 

 

Tensión entre lo mundial y lo local. La  sociedad globalizada, compleja y planetaria, caracterizada por el aumento de población, las 

tecnologías de la comunicación y la información, el desarrollo de redes globales de decisión y actividades productivas altamente 

competitivas, áreas metropolitanas con condiciones sociales, productivas, de convivencia y de calidad educativa propicias para el 

desarrollo tecnológico, la investigación y la ciencia, propugnan por un ciudadano del mundo, “sin perder sus raíces y participando 

activamente en la vida de la nación y las comunidades de base” (1996: 16). Se hace necesaria la reflexión sobre las funciones y estructuras 
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de las organizaciones internacionales, siendo conscientes que el principal peligro es la apertura de una gran brecha entre una minoría de 

personas que se puedan mover en ese mundo y la inmensa mayoría que no posea las opciones de influir de manera colectiva en sus 

destinos, generándose un retroceso en la democracia y el aumento de las guerras entre hermanos y naciones. La utopía educativa implica 

lograr “que el mundo converja hacia un mayor entendimiento mutuo, hacia un mayor sentido de la responsabilidad y hacia una mayor 

solidaridad, sobre la base de la aceptación de nuestras diferencias espirituales y culturales. Al permitir a todos el acceso al conocimiento, la 

educación tiene un papel muy concreto que desempeñar en la realización de esta tarea universal: ayudara comprender el mundo y a 

comprender a los demás, para comprenderse mejor a sí mismo.” (1996: 54).     

 

Tensión entre lo universal y lo singular. El desarrollo de la cultura planetaria pone en evidencia la riqueza de cada persona, su cultura, su 

proyecto de vida y las posibilidades de su desarrollo que pueden verse amenazadas con la mundialización de la cultura. Incumbe a la 

educación el conocimiento y reconocimiento de la cultura étnica, local, departamental, regional, nacional y mundial que permitan a los 

niños y jóvenes el conocimiento de las transformaciones que se están produciendo. La formación en los principios educativos de equidad, 

la adaptación delinstitución a las necesidades de los estudiantes, al pluralismo multicultural, al aprendizaje de la lengua materna y del 

idioma extranjero, la tolerancia, la explicación de los acontecimientos sociales, filosóficos, culturales y religiosos de las distintas regiones, 

la comprensión de las ciencias exactas, naturales, humanas y sociales. Esta tensión entre lo particular y lo universal le exige a la educación 

y a la pedagogía reflexionar de manera profunda. 

 

Tensión entre la tradición y la modernidad. La modernidad se erigió contra lo tradicional, teniendo como base el racionalismo de 

descartes, la física de newton, los aportes de Galileo y una reformulación de la metafísica. Kant plasmó en sus obras la distinción de la 

modernidad: ciencia, arte y moral. El fundamento de la modernidad es la crítica, entendida como argumentación, que el filósofo alemán, 

bautizó como crítica de la razón pura, crítica de la razón práctica y metafísica de las costumbres. La modernidad auguró el progreso y el 

desarrollo social como visión del futuro; sin embargo hoy es posible entender que la modernidad no cumplió su cometido, en parte porque 
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la razón pura y su correlato la razón tecnológica se hipertrofiaron, dejando de  lado el desarrollo de la razón práctica y moral, en parte 

también porque la modernidad trató de exigirle a la propia razón lo que no puede dar: la salvación. De hecho, la lucha contra la metafísica 

se convirtió en una lucha contra la espiritualidad, sin comprender que la razón en sus distintas versiones es la manifestación del espíritu. 

Algunos programas de investigación como la pragmática universal y su elaboración de la teoría de la acción comunicativa, consideran que 

la modernidad puede tener una auto- referencia, autocorrección y continuar su desarrollo. Otros críticos postmodernos consideran que la 

modernidad está agotada y es necesario trascenderla con un nuevo paradigma. La tensión entre lo tradicional y la modernidad, implica 

“adaptarse sin negarse así mismo, edificar su autonomía en dialéctica con la libertad y la evolución de los demás, dominar el progreso 

científico. Con este ánimo conviene enfrentar el desafío de las nuevas tecnologías de la información.” (Unesco, 1997: 14). La educación 

moderna se orienta al desarrollo del aprendizaje de la ciencia, el arte y la moral y la ética. En la clasificación internacional se puede hablar 

del aprendizaje de competencias, habilidades, actitudes y conocimientos en ciencias exactas, naturales, humanas, sociales y tecnología.      

 

Tensión entre el largo y corto plazo. La sociedad compleja y globalizada ha generado su propio tiempo, caracterizado por lo rápido, lo 

instantáneo, lo efímero, la velocidad, que hace centrar la atención en lo urgente e inmediato y se pierde de ruta lo importante que se da 

en el largo plazo. Las políticas educativas para resolver muchos de los problemas claves de educación se delinean hacia el largo plazo, sin 

descuidar el corto y mediano plazo. El PEI, es la opción para atender el corto y mediano plazo y el Plan Decenal estratégico educativo 

apunta a resolver los problemas en el largo plazo. De hecho, la educación delinstitución hay que concebirla en el largo plazo, desde el 

preescolar, pasando por la educación básica y la educación media, hasta la universidad.    

 

Tensión entre la indispensable competencia y la preocupación por la igualdad de oportunidades. Esta ha sido una tensión clásica en la 

educación que todavía no ha sido resuelta. Muchas instituciones han puesto su accionar en la competencia, descuidando la igualdad de 

oportunidades. Sin embargo, según la Unesco, es posible superar esta tensión con la concepción y práctica de la educación durante toda la 

vida, “para conciliar la competencia que estimula, la cooperación que fortalece y la solidaridad que une” (1996:17). La presentación de 
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ésta implica que la educación se centre en los cuatro pilares: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a 

ser. “aprender a conocer, combinando una cultura general suficientemente amplia con la posibilidad de profundizar los conocimientos en 

un pequeño número de materias. Lo que supone, además, aprender a aprender para poder aprovechar las posibilidades que ofrece la 

educación a lo largo de la vida. Aprender a hacer a fin de adquirir no sólo una calificación profesional sino, más generalmente, una 

competencia que capacite al individuo para hacer frente a gran número de situaciones y a trabajar en equipo. Pero también, aprender a 

hacer en el marco de las distintas experiencias sociales o de trabajo que se ofrecen a los jóvenes y adolescentes, bien espontáneamente a 

causa del contexto social o nacional, bien formalmente gracias al desarrollo de la enseñanza por alternancia. Aprender a vivir juntos 

desarrollando la comprensión del otro y la percepción de las formas de interdependencias -realizar proyectos comunes y prepararse para 

tratar conflictos- respetando los valores de pluralismo, comprensión mutua y paz. Aprender a ser para que florezca mejor la propia 

personalidad y se esté en condiciones de obrar con creciente capacidad de autonomía, de juicio y de responsabilidad personal. Con tal fin, 

no menospreciar en la educación ninguna de las posibilidades de cada individuo: memoria, razonamiento, sentido estético, capacidades 

físicas, aptitudes para comunicar...” (Unesco, 1996: 109). La educación durante toda la vida plantea la posibilidad de la sociedad 

educadora, donde el sistema de educación formal juega un papel fundamental, tanto para los procesos de socialización, como para el 

desarrollo de las potencialidades individuales.  

 

La tensión entre el extraordinario desarrollo de los conocimientos y las capacidades de asimilación del ser humano.  

 

Estamos en sociedades de conocimiento con un alto nivel de producción de datos, información y conocimiento que supera las 

pretensiones individuales de cualquier ser humano o docente. La velocidad de cambio de éste se calcula en cinco años con tendencia a 

disminuir en el futuro. La sociedad educativa basada en la adquisición, la actualización y el uso de los conocimientos, le plantea a la 

educación el reto de permitir a todos los niños y jóvenes que accedan a la información, recabarla, seleccionarla, ordenarla, manejarla y 

utilizarla.  
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Esto implica que el énfasis se coloque en el dominio de competencias y procesos de aprendizaje, que permitan acceder a la creación de 

conocimiento, previa adquisición y uso, así como el uso de estrategias metacognitivas y la socialización del mismo. También significa la 

actualización del conocimiento que se imparte a través de los planes de estudio y una política clara de actualización de los docentes para 

enfrentar el cambio rápido en los conocimientos. La tensión nos coloca ante la necesidad de unir y articular todos los niveles de la 

educación. La educación debe permitir el desarrollo de las cuatro dimensiones que la caracterizan: la personal–espiritual, la ética–cultural, 

la científica–tecnológica y la económica–social.  

 

Para la UNESCO la educación básica debe permitir, a través de los contenidos, “fomentar el deseo de aprender, el ansia y la alegría de 

conocer y, por lo tanto, el afán y las posibilidades de acceder más tarde a la educación durante toda la vida”.  

 

La educación preescolar permite el acceso a procesos de socialización y al desarrollo de procesos cognitivos, comunicativos, corporales, 

estéticos-lúdicos, éticos y espirituales. 

 

La educación primaria, soportada en estos procesos debe facilitar el desarrollo de competencias y aprendizajes de base, es decir, leer, 

escribir y calcular, pero también saberse expresar en lengua natal para el diálogo y la comprensión. Abrirse e iniciarse en las ciencias, 

partiendo de los datos del mundo de la vida, privilegiar en todo caso la relación maestro-estudiante.” (Unesco, 1996: 135).  

 

La educación secundaria es el eje de las decisiones para la educación durante toda la vida, por lo tanto, es menester repensarla de manera 

tal que “debería ser el período en el que se revelasen y cuajasen los talentos más variados. Los elementos del tronco común de las lenguas, 

ciencias y cultura general, deberían ser enriquecidos y actualizados, a fin de que correspondiesen a la mundialización cada vez mayor de 

los fenómenos, la necesidad de un entendimiento multicultural y la utilización de la ciencia al servicio del desarrollo humano sostenible.” 



PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO MORA NARANJO  30 

También se requiere  la orientación profesional que “supone una evaluación basada en  combinación sutil de criterios educativos y de 

previsión de la futura personalidad adolescente.  

 

Elinstitución debe llegar a hacerse una idea fidedigna del potencial de cada uno de sus estudiantes y, en la medida de lo posible, sería 

necesario que hubiera orientadores profesionales disponibles para facilitar la elección del ámbito de estudios, diagnosticar las necesidades 

y contribuir a desarrollar talentos y solucionar problemas.” (1996:142).  

 

La educación superior en una sociedad compleja, globalizada y de conocimiento, es uno de “motores del desarrollo económico, y uno de 

los polos de la educación a lo largo de toda la vida. Es, a un tiempo, depositaria y creadora de conocimientos. Además, es el principal 

instrumento de transmisión de experiencia cultural y científica, acumulada por la humanidad. En un mundo en el que los recursos 

cognitivos tendrán cada día más importancia que los recursos materiales como factores del desarrollo, aumentará forzosamente la 

importancia de la enseñanza superior y de las instituciones dedicadas a ella. Además, a causa de la innovación y del progreso tecnológico, 

las economías exigirán  cada vez más competencias profesionales que requieran un nivel  elevado de estudios. A la universidad se le 

atribuirán cuatro funciones claves: la preparación para la investigación y para la enseñanza, la oferta de tipos de formación muy 

especializados y adaptados a la vida económica y social, la apertura a todos para responder a los múltiples aspectos de lo que llamamos 

educación permanente en el sentido lato del término y la cooperación internacional. La universidad debe así mismo pronunciarse con toda 

independencia sobre los problemas éticos y sociales – como una especie de poder intelectual que la sociedad necesita para que la ayude a 

reflexionar, comprender y actuar, así como certificar y validar conocimientos y competencias adquiridos por fuera de la universidad.” 

(1996:159). 

 

Tensión entre lo espiritual y lo material. Como se planteó antes, la modernidad no pudo ganar su batalla contra el espíritu, porque ella 

misma es manifestación de éste. Ahora aparece de nuevo la tensión entre lo espiritual y lo material. Si entendemos con Wilber, Plotino, 
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Auribindo que la gran cadena del ser expresa la evolución del alma y se asemeja a dos arcos: uno, llamado el descendente, este mundo, 

que va del uno, lo absoluto o Dios a los muchos y, otro llamado el ascendente, el otro mundo, de éstos al uno, a lo absoluto a Dios, 

podemos entender que el espíritu se expande, se manifiesta, es inminente en ambos arcos.  

 

La humanidad se ha debatido en anclarse en uno de estos arcos y se ha vuelto peligrosa sobre sí misma y el planeta. Por lo tanto, la 

tensión se resuelve encontrando el puente entre ambos arcos y ese puente lo concreta el reconocer que la belleza del espíritu está en los 

muchos y en el absoluto y su encuentro es ir al encuentro de Dios. Como dice la Unesco: “el mundo (los muchos) frecuentemente sin 

sentirlo o expresarlo, tiene sed de ideal (lo absoluto, Dios, el uno) y de valores que vamos a llamar morales para no ofender a nadie. ¡Qué 

noble tarea de la educación la de suscitar en cada persona, según sus tradiciones y sus convicciones y con pleno respeto del pluralismo (los 

muchos), esta elevación del pensamiento y el espíritu hasta lo universal y una cierta superación de sí mismo (lo uno, Dios)! La 

supervivencia de la humanidad- la comisión lo dice midiendo las palabras- depende de ello” (1996:18) 

 

Tensión entre modernidad y posmodernidad. La modernidad ha sido sometida a una profunda crítica por parte de diversos autores, entre 

ellos Jean Francois Lyotard. La posmodernidad cuestiona los metarrelatos modernos: “emancipación progresiva de la razón y la libertad, 

emancipación progresiva y catastrófica del trabajo, enriquecimiento de toda la humanidad a través del  progreso de la tecnociencia 

capitalista, e incluso si se cuenta al cristianismo dentro de la modernidad, salvación de las criaturas por medio de la conversión de las 

almas vía el relato crítico del amor mártir. La filosofía de Hegel totaliza todos estos relatos y, en este sentido, concentra en sí misma la 

modernidad especulativa. (1986: 29). Por lo tanto, se entiende lo posmoderno como aquello “que alega lo impresentable en lo moderno y 

en la presentación misma; aquello que se niega a la consolación de las formas bellas, al consenso de un gusto que permitiría experimentar 

en común la nostalgia de lo imposible; aquello que indaga por presentaciones nuevas, no para gozar de ellas sino para hacer sentir mejor 

que hay algo que es impresentable.” (Lyotard, 1996: 25). A diferencia de Habermas, que considera que el proyecto moderno no está 

acabado y plantea la posibilidad de continuación a partir de la crítica de sí mismo y el desarrollo de las tres críticas enmarcado en la acción 
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comunicativa, Lyotard argumenta que “el proyecto moderno (de realización de la universalidad) no ha sido abandonado ni olvidado, sino 

destruido, liquidado”.  

 

Su argumento lo sustenta en siete tesis centrales: “la victoria de la tecnociencia capitalista sobre los demás candidatos a finalidad universal 

de la historia humana es otra manera de destruir el proyecto moderno, que a su vez, simula que ha de realizarlo. La dominación de la 

tecnociencia sólo reconoce el éxito como criterio de juicio y deslegitima la modernidad misma. El pueblo como legitimidad de la historia 

moderna a partir de 1792, es deslegitimado por las guerras de los siglos XIX y XX y en Auschwistz se destruyó físicamente a un soberano 

moderno, se trata del crimen que abre la posmodernidad, crimen de lesa soberanía, ya no regicidio sino populicidio (algo diferente de los 

etnocidios)... La posmodernidad es también el fin del pueblo como rey de las historias... La tecnociencia actual realiza el proyecto 

moderno: el hombre se convierte en amo y señor de la naturaleza; pero al mismo tiempo la desestabiliza profundamente, ya que bajo el 

nombre de la naturaleza hay que contar también todos los constituyentes del sujeto humano. El hombre quizá sea tan sólo un nudo muy 

sofisticado en la interacción general de las radiaciones que constituye el universo” (1996:31-32).  

 

Sin embargo, Lyotard se cuida de no creer en ningún relato, sino que considera que los metarrelatos son legitimadores del orden existente, 

aunque existe infinidad de historias pequeñas o no tan pequeñas que entretejen la vida cotidiana. La tensión modernidad postmodernidad 

le plantea a la educación un gran desafío tanto por la cultura, el desengaño, la caída de las grandes ideologías y totalitarismos, como por 

las tendencias efímeras, violentas, “light” que tiene en la juventud un gran mercado para el consumismo. De hecho la relatividad de los 

valores, el conocimiento, el estudio, el aprendizaje, y el resurgir de las búsquedas espirituales colocan a la educación en un punto crítico 

tanto por los contenidos como por las metodologías. 

 

2.2.2. Tensiones en América Latina 
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Tensiones entre modernidad y la posmodernidad con la tradición.  

 

El continente, según Buendía (1999), se debate entre la tradición y el acceso a la modernidad y posmodernidad como un proceso único y 

viable. La educación del continente por lo tanto requiere ser de alta calidad, equidad y para desarrollar opciones de futuro con una alta 

cobertura. 

 

Tensión entre la educación privada y la educación oficial. Se ha venido generalizando una rivalidad entre la educación oficial y la privada 

que no permite entender al sistema educativo como una integridad para intercambiar y desarrollar alianzas con el fin de compartir 

experiencias y mejorar la optimización de recursos y resultados de la educación. De hecho las pruebas internacionales de conocimiento, el 

bajo perfil de investigación y las altas tasas de deserción, baja cobertura y atraso en el conocimiento afectan por igual al sector público y 

privado. 

 

Tensión entre las necesidades de socialización y el alejamiento de los padres de familia de la responsabilidad de la educación de sus 

hijos.  Es impresionante el alejamiento de los padres de familia de la institución educativa y de su responsabilidad para con la educación. 

Ahora cuando los cambios de la familia se hacen más fuertes,  la institución siente la presión para asumir las funciones de socialización que 

le corresponden a la familia: pero lo cierto es que la educación no puede cumplir sola con este cometido, para lo cual requiere el apoyo de 

la familia. La participación de la familia en las decisiones de la educación, la administración y financiación se convierte en un imperativo 

para las instituciones educativas. 

 

Tensión entre lo gremial y profesional del docente.  El desarrollo del espíritu gremial de los docentes ha descuidado la profesionalización 

con lo cual se ve amenazada la calidad de la educación. Se requiere la cualificación de los docentes para asumir una educación en un 

continente donde lo tradicional se conjuga con lo moderno aplazado y lo postmoderno. 
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Tensión entre la formación para el empleo inmediato y la formación para el conocimiento y la educación superior.   Esta tensión es vieja 

en el continente. Lo cierto es que ahora se requiere la flexibilidad de los sistemas educativos para el pleno desarrollo humano de las 

personas y la opción del empleo. 

 

2.2.3. Tensiones en Antioquia 

 

Tensión entre la escasez de personal idóneo y las exigencias de la calidad de la educación.  Según la Visión Antioquia siglo XXI, es notoria 

en el departamento esta tensión, debido al enfoque conductista de la educación desde mediados del siglo XX, la imposición del fondo 

monetario internacional de patrones de eficiencia administrativa, el arraigo en el corto plazo, el desfase de las facultades de educación, el 

estancamiento de los sistemas de capacitación docente, la inequidad social, la sobrevaloración del cientificismo, descuidando lo 

pedagógico. El reto educativo para el departamento es la construcción de un sistema que permita la cualificación del personal docente 

vinculado en la actualidad y los nuevos egresados de las normales y las facultades. 

 

Tensión entre el aislamiento de las instituciones educativas frente a su entorno y las tendencias actuales de globalización. La  institución  

educativa antioqueña se distingue por su aislamiento frente al entorno. Después de la escuela social de la década de los años 30, donde la 

educación paisa jugó un papel importante, la educación del departamento ha llegado a aislarse de las tendencias del entorno, a 

desarticular los contenidos de los procesos de formación, al desconocimiento de  los avances del conocimiento de las ciencias humanas, 

sociales, exactas,  naturales y la tecnología, a la poca cooperación entre instituciones y entre familia- comunidad- escuela. Las tendencias 

de la educación mundial y la tensión entre lo local y lo mundial presionan al sistema educativo del departamento para asumir los retos de 

la modernidad y la postmodernidad. 
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Tensión entre las oportunidades de desarrollo humano y las opciones que brinde el sector educativo. Los desafíos del desarrollo humano 

en el departamento tanto en lo económico, lo espiritual, lo personal, lo social, cultural, tecnológico y laboral para que las regiones 

desarrollen todo su potencial, se ve truncado por los graves problemas que aquejan el departamento. Miles de jóvenes y niños ven 

obstruidas sus oportunidades de desarrollo por la incapacidad del sector educativo para cubrir este déficit. El desplazamiento ha generado 

un grave conflicto educativo, presionando al sistema educativo para flexibilizar sus currículos y ofrecer opciones a los niños, jóvenes y 

adultos. 

 

Tensión entre las políticas de financiamiento y el déficit público y privado.  Las políticas de financiamiento de la educación del 

departamento todavía no son claras con respecto a las regiones y la administración de los recursos de la nación, presentándose 

desigualdad, poca efectividad y despilfarro de los recursos de la educación, en parte por la ausencia de capacidad de los municipios para 

invertir lo que les corresponde en educación, en parte por el atraso técnico de las comunidades para vigilar la inversión y el gasto en 

educación. El estado ha planteado una política de control excesivo al sector privado, que demuestra la baja responsabilidad de las familias 

y la sociedad para financiar la educación, correspondiendo su acción fundamentalmente al estado. Esta tensión lleva a replantear la 

modernización financiera del departamento para la inversión en educación y el uso eficiente de los recursos externos que se han 

contratado para el éxito y desarrollo de la educación en el departamento. 

 

DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL 
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 Evaluación: Evaluación 2005                                    
GESTIÓN: GOBIERNO Y DIRECCIÓN           
 
Componente de la gestión: Filosofía institucional                            
 
Observaciones al Componente de la gestión: En  la mision y visión no se tiene encuenta las necesidades educativas 
especiales, el contexto donde los estudiantes deben proyectarse ,Plan de trabajo  desarticulado que no cumple con la 
misión,  la visión, creencias y valores de la institución.Cada sede sigue con su propuesta pedagógica, no se ha consolidado 
una estrategia pedagógica que permita un verdadero trabajo en equipo para cumplir con los objetivos institucionales                                                                      
 
Fortalezas del Componente de la gestión: Disposicion de la comunidad educativa para reconstruir una filosofia 
institucional que apunte a las necesidades e intereses educativos de los estudiantes atendiendo a una educación de calidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 
Oportunidades de mejoramiento del Componente de la gestión: Capacitacion de PROANTIOQUIA, Secretaria de 
Educación, CORPOEDUCACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 
Prioridad asignada: 0 
 
 
Componente de la gestión: Gerencia estratégica                               
 
Observaciones al Componente de la gestión: Crear equipos de trabajo cohesionados y colaborativos y  orientados a 
resultados que promuevan  dinámicas de liderazgo y procesos de mejoramiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
Fortalezas del Componente de la gestión: Liderazgo de los directivos. Disponibilidad del 90% del personal para aplicar una 
actitud cientifica y emprendedora excelente, direccionando estrategicamente una comunicacion excelente para 
emprender un plan de mejoramiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
Oportunidades de mejoramiento del Componente de la gestión: capacitacion  brindada por PROANTIOQUIA y Secretaria 
de Educación, para articular una propuesta de mejoramiento desde una perspectiva de calidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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Prioridad asignada: 0 
 
 
Componente de la gestión: Habilidades de dirección                           
 
Observaciones al Componente de la gestión: Se necesita capacitacion de trabajo en equipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 
Fortalezas del Componente de la gestión: Liderazgo y carisma de los directivosEspacios de reflexión  para analizar 
temáticas de aprendizaje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 
Oportunidades de mejoramiento del Componente de la gestión: Idoneidad de los docentesCapacitación de 
PROANTIOQUIA; Secretaria de Educacin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 
Prioridad asignada: 0 
 
 
Componente de la gestión: Gobierno escolar                                   
 
Observaciones al Componente de la gestión: Se debe estar haciendo seguimiento permanente al gobierno escolar para 
que asuman su rol con liderazgo y proyeccion hacia toda la comunidad educativa,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 
Fortalezas del Componente de la gestión: Se realiza  la fiesta demócraticaConocimiento que existe un gobierno escolar los 
estudiantes relaman sus derechos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 
Oportunidades de mejoramiento del Componente de la gestión: Capacitación por parte de personeria de Medellín                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
Prioridad asignada: 0 
 
 
Componente de la gestión: Relaciones con el entorno                          
 
Observaciones al Componente de la gestión: Es un entorno que presenta fenomenos como: descomposicion familiar, 
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delincuencia común, alcoholismo, drogadiccion, violencia social, desempleo ; por lo tanto se dificulta el conocimiento del 
entorno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
Fortalezas del Componente de la gestión: Planeación de actividades donde participa la comunidadCooperación de algunos 
padres de familia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
Oportunidades de mejoramiento del Componente de la gestión: Aceptación de la institución por parte de la comunidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 
Prioridad asignada: 0 
 
 
Síntesis de la gestión :  
Formular  la filosofia institucional con los miembros de la comunidad educativaConformar equipos de trabajos de gestion 
construyendo memorias , actas cronogramas de trabajo, que nos permitan difundir las practicas pedagogicasFormular 
estrategias que nos permitan dinamizar un gobierno escolar que cumpla con las funciones establecidas en la ley, 
participativo y capazz de tomar decicsones concretas y acertivas. la institucion debe establecer convenios y proyectos con 
otras instituciones y vincu 
 
 
GESTIÓN: CLIMA ESCOLAR                  
 
Componente de la gestión: Pertenencia y participación                        
 
Observaciones al Componente de la gestión: Conformar grupos infantiles y juveniles estudiantiles que promuevan 
diversas actividades y represententen la institución educativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
Fortalezas del Componente de la gestión: Estimlos¨: becas, medallas, salidas recreativas, reconocimiento en publico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
Oportunidades de mejoramiento del Componente de la gestión: Aperura de espacios recreativos, tecnologicos y 
culturales para la comunidad educativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 
Prioridad asignada: 0 
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Componente de la gestión: Ambiente físico                                    
 
Observaciones al Componente de la gestión: Planta fisica inadecuada, espacios reducidos, espacios deportivos 
inesistentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 
Fortalezas del Componente de la gestión: Conformarnos y trabajar con lo que tenemos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
Oportunidades de mejoramiento del Componente de la gestión: Promesas de la administracion municipal de ampliar y 
mejorar la planta física                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 
Prioridad asignada: 0 
 
 
Componente de la gestión: Apoyo institucional                                
 
Observaciones al Componente de la gestión: La perioricidad de los mecanismos de comunicacion no son suficientes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
Fortalezas del Componente de la gestión: Compromiso de la institucion con los estudiantes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
Oportunidades de mejoramiento del Componente de la gestión: Instituciones que apoyan: bienestar social del municipio, 
el inder, comfama, comite de reahbilitacion, bienestar familiar, cariño                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
Prioridad asignada: 0 
 
 
Componente de la gestión: Convivencia y manejo de conflictos                 
 
Observaciones al Componente de la gestión: Se debe elaborar un manual de convivencia unificado que cumpla con las 
necesidades de la institucion, participativo y conocido por toda la comunidad educativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
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Fortalezas del Componente de la gestión: Contamos con una comunidad estudiantil con grandes problemas sociales y 
familiares pero respetuoso de la autoridad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
Oportunidades de mejoramiento del Componente de la gestión: Espacios que abre la instituciónn para  construir 
participativamente el manual de convivencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 
Prioridad asignada: 0 
 
 
Síntesis de la gestión :  
Se requiere formular estrategias para socializar a la comunidad educativa en la cultura de la pertenencia y la participacion a 
través de grupos  estudiantiles,organizados que conlleven a un mejoramiento en la vida escolar. se debe gestionar frente al 
ente territorial un mayor apoyo institucionalconstruir mecanismos de gestion de conflictos que sean conocidos por los 
estudiantes nombrando unos responsables para el seguimiento de dicho mecanismo, definidos en el manual de 
convivencia, unificando 
 
 
GESTIÓN: GESTIÓN ACADÉMICA              
 
Componente de la gestión: Diseño pedagógico                                  
 
Observaciones al Componente de la gestión: los materiales disponibles son insuficientes para la cantidad de estudiantes 
matriculados en cada grupo.Cada sede debe tener su propio material por la lejania de las mismas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 
Fortalezas del Componente de la gestión: Existencia de bibliotecaSalas de sistemasLaboratorios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 
Oportunidades de mejoramiento del Componente de la gestión: ninguna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
Prioridad asignada: 0 
 
 
Componente de la gestión: Metodología                                        
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Observaciones al Componente de la gestión: Se tiene una planeacion de area desarticulada por sede, cronogramas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 
Fortalezas del Componente de la gestión: Planes de estudio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
Oportunidades de mejoramiento del Componente de la gestión: Docentes capacitadosCapacitaciones  escuela del 
maestro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 
Prioridad asignada: 0 
 
 
Componente de la gestión: Gestión del Áula                                   
 
Observaciones al Componente de la gestión: clases tradicionales,  poco creativas, evaluaciones tradicionales, atiende solo 
contenidos no es permanente, no hay instrumentos de seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 
Fortalezas del Componente de la gestión: Existe planeación de area escrita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
Oportunidades de mejoramiento del Componente de la gestión: Capacitaciones en jornadas reflexivasCapacitación 
Escuela del Maestro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
Prioridad asignada: 0 
 
 
Componente de la gestión: Seguimiento y evaluación                           
 
Observaciones al Componente de la gestión:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 
Fortalezas del Componente de la gestión:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 
Oportunidades de mejoramiento del Componente de la gestión:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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Prioridad asignada: 0 
 
 
Síntesis de la gestión :  
Las ausencias se controlan en un formato sin ningun impacto de mejoramientoNo existe estrategias definidas para el 
seguimiento academico de los estudiantes se hace individual, noexisten procesos definidos para la evaluacion de 
resultados, las comisiones de evaluacion no generan ningún impacto en las decisionea, las actividades de recuperacion no 
estan articuladas en bachillerato no hay politicas claraspara el tratamiento de nee , no existe un equipo de trabajo 
constituido, no existe plan de me 
 
 
GESTIÓN: ADMINISTRACIÓN GLOBAL          
 
Componente de la gestión: Administración financiera                          
 
Observaciones al Componente de la gestión: la institucion cuenta con una excelente administracion financiera de los 
recursos propios del establecimiento,Capacitar a la comunidad sobre el manejo de fondo de servicios docentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
Fortalezas del Componente de la gestión: tesorería organizada, con gran conocimiento en el tema y un gran espirítu de 
responsabilidad al trabajo encomendado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 
Oportunidades de mejoramiento del Componente de la gestión: Capacitar sobre fondo de servicios educativos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 
Prioridad asignada: 0 
 
 
Componente de la gestión: Administración de los bienes institucionales       
 
Observaciones al Componente de la gestión: Se requiere elaborar los inventarios para el seguimiento del uso de los 
materiales, formular estrategias para el procedimiento de los prestamos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 
Fortalezas del Componente de la gestión:   Inventarios del municipio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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Oportunidades de mejoramiento del Componente de la gestión: Material para ser utilizado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 
Prioridad asignada: 0 
 
 
Componente de la gestión: Administración de los servicios complementarios    
 
Observaciones al Componente de la gestión: Los servicios complementarios  que se ofrecen son con  el apoyo del 
Municipio de Medellín                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 
Fortalezas del Componente de la gestión: Restaurante escolar Vaso de leche Refrigerio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 
Oportunidades de mejoramiento del Componente de la gestión: Psicólogo Psicoorientador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
Prioridad asignada: 0 
 
 
Componente de la gestión: Secretaría escolar                                 
 
Observaciones al Componente de la gestión: La institución cuenta con una secretaria excelente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
Fortalezas del Componente de la gestión: Excelente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 
Oportunidades de mejoramiento del Componente de la gestión: Capacitación sobre los procedimientos y relaciones con 
el público                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
Prioridad asignada: 0 
 
 
Síntesis de la gestión:  
La institución  ha manejado el fondo de servicios educativos con aciertos que la han llevado al progreso, para la 
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administración de bienes se deben establecer registros para préstamos de material, Aplicar instrumentos que nos permitan 
hacer seguimiento a la tienda escolar al restaurante para un análisis de efectividad en los servicios complementarios. 
Requerimos de capacitación en relaciones humanas y atención al público.                                                                           
 
 
GESTIÓN: TALENTO HUMANO                 
 
Componente de la gestión: Recursos humanos disponibles                       
 
Observaciones al Componente de la gestión: El personal administrativo se debe capacitar permanentemente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 
Fortalezas del Componente de la gestión: Un personal directivo y administrativo comprometido con la institución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 
Oportunidades de mejoramiento del Componente de la gestión: Capacitación, diálogo permanente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
Prioridad asignada: 0 
 
 
Componente de la gestión: Administración de personal                         
 
Observaciones al Componente de la gestión: Establecer estrategias de inducción al personal administrativo, Perfiles del 
personal administrativo Establecer procedimientos para la evaluación de administrativos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 
Fortalezas del Componente de la gestión: Personal administrativo con habilidades para el desempeño del cargo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 
Oportunidades de mejoramiento del Componente de la gestión: Evaluación Permanente Capacitación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
Prioridad asignada: 0 
 
 
Componente de la gestión: Apoyo institucional                                
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Observaciones al Componente de la gestión: Se deben establecer los estímulos a docentes, directivos y administrativos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
Fortalezas del Componente de la gestión: Participación de los docentes en las jornadas pedagógicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
Oportunidades de mejoramiento del Componente de la gestión: Las jornadas pedagógicas nos permiten mejorar el 
ambiente de trabajo y la interrelación de una sede con la otra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 
Prioridad asignada: 0 
 
 
Componente de la gestión: Ambiente laboral                                   
 
Observaciones al Componente de la gestión: Secretaria de educación debe nombrar al personal  de acuerdo al perfil de la 
institución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
Fortalezas del Componente de la gestión: La institución cuenta con un ambiente laboral bueno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 
Oportunidades de mejoramiento del Componente de la gestión: Acciones para motivar al trabajo en equipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
Prioridad asignada: 0 
 
 
Síntesis de la gestión :  
EStablecer mecanismos de comunicacion entre las sedes y docentes, los conflictos que aparecen en la institucion se 
solucionan por la via del dialogo pero no existe un procedimiento y se debe establecer un cronograma de trabajo para 
promover el trabajo de equipo                                                                                                                                                                                                                                                
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3. DIMENSIÓN ESTRATÉGICA 

 

 

3.1. PROPÓSITOS DEL PLAN DECENAL DE EDUCACIÓN 

 

 

Por mandato de la Constitución Política Nacional “la educación es un derecho de la persona y un 

servicio público que cumple una función social. Con ella se busca el acceso al conocimiento, a la 

ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la cultura”1.  La educación se convierte así en uno 

de los principales instrumentos con que cuenta un pueblo para realizar su proyecto de nación. 

 

De acuerdo con estos criterios, el Plan Decenal de Desarrollo Educativo tendrá como derrotero los 

siguientes propósitos: 

 

2“1. Convertir la educación en un propósito nacional y un asunto de todos. 

 

La aproximación al logro de este propósito entraña construir una realidad educativa en la que 

hagan presencia factores como éstos: que tanto el Estado en sus diferentes niveles, como la 

sociedad civil en sus diversas manifestaciones, hayan asumido la educación  como un asunto 

prioritario y estratégico para el presente y futuro del país; que las políticas educativas, hayan 

trascendido el nivel de gobierno y se hayan convertido en compromisos de Estado; que dichas 

políticas hayan sido articuladas al plan nacional y a los planes regionales, departamentales, 

                                                 
1
 PORTELA, M: Luis Enrique. La educación y sus Normas. Medellín: Teoría del Color. 2003. p. 26 

2 MEN. PLAN DECENAL DE EDUCACION 1996-2005: Educación para la Democracia, la Equidad y la Convivencia.  
Santafé de Bogota, 1996. 
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distritales, municipales y locales de desarrollo; que en su elaboración y adopción hayan 

participado las fuerzas sociales y políticas más representativas de la sociedad. 

 

2. Lograr que la educación sea el eje del desarrollo humano, social, político, económico y 

cultural de la nación. 

 

Para que la educación alcance esta posición es menester que ella contribuya al desarrollo 

intelectual, físico, ético, afectivo, moral y estético de los individuos; prepare para el trabajo 

productivo y para le disfrute de los bienes materiales, espirituales y culturales; sirva para mejorar 

la calidad de vida de  los colombianos, y forme par la defensa de los recursos naturales y la 

preservación del medio ambiente. 

 

La educación debe contribuir de manera eficaz y sistemática a la profundización de la democracia 

y la participación, la construcción de una cultura de convivencia y respeto de los derechos 

humanos; y a la conquista de la paz. 

 

La identidad cultural de la nación se logrará a través del reconocimiento de la diversidad regional, 

étnica, cultural y de las diferencias de género, confesiones religiosas y origen social, de tal manera 

que como lo propone la carta política, la condición de colombiano enaltezca a todos los miembros 

de la comunidad nacional. Lo anterior obliga a diseñar políticas y a emprender acciones en las que 

se reconozca y potencialicen las prácticas de identidad cultural y se respete el principio de 

autonomía de los pueblos y regiones. 

 

3.  Desarrollar el conocimiento, la  ciencia, la técnica y la tecnología. 

 

Dentro de este propósito se ubica la tarea de colocar el saber como centro de la cultura escolar y 

crear entre los jóvenes una cultura científica y tecnológica; para estos efectos será necesario el 

desarrollo del conocimiento y el fomento de la investigación y experimentación científica, la 

transferencia y creación de tecnología y el uso de la técnica. 
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4.  Construir un sistema educativo moderno, descentralizado y eficiente que sirva para impartir 

una educación de calidad. 

 

El sistema nacional de educación debe conformarse como una estructura en la que todos sus 

componentes estén acoplados, funcionen armónicamente, cumplan a cabalidad los fines de la 

educación fijados por la constitución y la ley, y satisfagan las demandas cuantitativas y cualitativas 

de educación. 

 

Dicho sistema educativo estará constituido por todas las formas de educación, la formal, la no 

formal y las modalidades de atención educativa a poblaciones especiales, como la educación de 

adultos, la educación de los grupos étnicos, la educación para las personas con limitaciones o 

capacidades excepcionales, educación campesina y rural y la educación para la rehabilitación 

social. Integrará así mismo la formación profesional que imparte el Sena, y la educación infantil 

que atiende el ICBF. También concertará y coordinará acciones con todas aquellas organizaciones 

que cumplen o pueden cumplir alguna función educativa, como los medios masivos de 

comunicación, las empresas y sitios de trabajo en general. Tomará en cuenta todos aquellos 

escenarios en donde los niños y los jóvenes puedan recibir formación y conocimiento. 

 

5.  Garantizar la vigilancia del derecho a la educación. 

 

En el mundo contemporáneo la educación se constituye en la posibilidad más cierta del desarrollo 

social y humano de un pueblo. Es tan determinante el nivel educativo de un país en relación con 

sus oportunidades de sobrevivir política y económicamente en medio de un contexto de 

globalización que la educación es un asunto prioritario del estado y la sociedad civil. Por otra 

parte, para cada individuo su propio nivel educativo determina  en alto grado las oportunidades de 

acceder a los derechos básicos propios de una sociedad democrática y moderna: el empleo, la 

seguridad social, la participación política, el acceso a los servicios culturales, a la ciencia y la 

tecnología y el nivel de ingreso económico, están muy ligados a las oportunidades que cada cual 

haya tenido de obtener mayores niveles de educación. Por esto la educación se ubica en el rango 

de los derechos fundamentales. Quizá después del derecho a la vida, este sea el más importante 

en tanto garantiza la  posibilidad de desarrollar la vida. 
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Parte sustancial del nuevo concepto de educación que los colombianos deberán integrar a su 

ideario es la definición constitucional (Art. 67) de la educación como un derecho fundamental y 

como un servicio público. Que la educación sea un derecho humano fundamental implica que ésta 

debe comprenderse y asumirse como un derecho inalienable, inherente y esencial de la persona; 

que la educación sea pública, independiente de que sea prestada por el Estado o por los 

particulares, es decir, que no puede existir educación privada, sino instituciones educativas 

creadas y gestionadas por particulares; que la educación al igual que los demás servicios públicos, 

es una actividad inherente a la función social del estado, cuya prestación éste debe asegurar en 

forma eficiente a todos los habitantes del territorio nacional; y que está sujeta a la regulación y 

control del mismo. También implica que la sociedad civil tiene derecho a participar en la definición 

de su destino; que tiene unos fines y objetivos únicos y se orienta por un proyecto educativo 

nacional. 

 

3.2 OBJETIVOS DEL PLAN DECENAL DE ANTIOQUIA 

 

En noviembre de 2000, fue lanzado a la luz pública el Plan Decenal Departamental, cuyos objetivos 

para el año 2010 son los siguientes: 

 

1. 3“Articular social e institucionalmente a la educación para la construcción de una cultura de la 

convivencia. 

2. Desarrollar una cultura de la participación en la educación y hacia la sociedad. 

3. Generar procesos y mecanismos de gestión en lo cultural, educativo y escolar, que permitan 

articular el sistema educativo en si mismo y con la sociedad. 

4. Desarrollar modelos de formación pertinente y permanente de actores culturales, educativos 

y escolares. 

5. Poner en marcha políticas estables de financiación. 

 

Para lograr estos objetivos, el plan considera las siguientes metas: 

                                                 
3
 SEDUCA. Plan decenal de educación Antioquia. Dpto. 2000. p.6 
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1. En el 2010 Antioquia tendrá un sistema educativo y cultural integrado, coherente, 

participativo y pertinente. 

2. En el 2010 Antioquia habrá creado un sistema de formación de actores educativos y culturales. 

3. En el 2010 Antioquia logrará cumplir la meta de educación básica para todos. 

4. En el 2010 Antioquia contará con un sistema de planificación, evaluación de la gestión y la 

calidad educativa. 

5. En el 2010 Antioquia habrá desarrollado un modelo de socialización de la escuela y la 

educación que le permita trabajar de forma permanente y sistemática por una cultura de la 

paz y la convivencia. 

 

Para llevar a cabo estas metas y objetivos, se han diseñado cinco estrategias, las cuales son: 

 

Estrategia 1: Resignificar y desarrollar el sistema educativo. 

Estrategia 2: Impulsar y consolidar el sistema de formación de educadores y agentes educativos. 

Estrategia 3: Fortalecimiento de las redes para la convivencia. 

Estrategia 4: Desarrollar el sistema de planeación y evaluación de la gestión y de la calidad 

educativa. 

Estrategia 5: Crear el sistema departamental de financiación educativa.” 
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3.3  LA EDUCACIÓN EN LA REGIÓN METROPOLITANA 

PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA EDUCACIÓN REGIONAL 

 

De acuerdo con el plan Regional se plantean las siguientes debilidades en cuanto a gestión, 

planeación y cobertura: 

 

 Bajo nivel de apropiación de los PEI, de los planes educativos municipales y del Plan Decenal 

de Educación. 

 Bajo nivel de acompañamiento y asesoría a las comisiones creadas en los municipios a partir 

de los foros educativos para el desarrollo de propuestas de educación. 

 Ineficacia administrativa en el manejo de los recursos. 

 Falta de integración de propuestas educativas formales, no formales e informales. 

 Falta articulación de los distintos niveles educativos, desde la educación preescolar hasta la 

educación superior. 

 Déficit de aulas, deficiencia y deterioro progresivo de las instalaciones educativas en todos los 

municipios. 

 Carencia de laboratorios y talleres de experimentación. 

 Falta de fomento a las innovaciones educativas. 

 Los recursos y materiales didácticos desarticulados de los planes curriculares y los PEI. 

 

En el apartado de calidad de la educación se plantean como fortalezas: 

 

 El debate público de la educación a partir de los foros educativos y del Plan Decenal. 

 Fortalecimiento de la educación básica y cualificación de docentes. 

 

3.4 La educación en el municipio de Medellín 

 

En el plan de desarrollo de Medellín se encuentran como las principales necesidades y problemas 

de la ciudad en materia educativa los siguientes: 
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“En los últimos años, el Municipio de Medellín  ha hecho un esfuerzo muy importante para 

garantizar  la oferta de la educación básica a la población de 7 a 15 años, la tasa bruta de 

cobertura es del 118%, como se aprecia en las figuras II.2.3 oferta de educación en Medellín entre 

1995 y 2002 (Fuente: Convenio EAFIT – CIDE 2003) y II.2.4 cobertura educativa en Medellín por 

niveles y comunas, Departamento Administrativo de Planeación Municipal 2003. 

 

La afluencia creciente de población desplazada de Antioquia y de otras regiones del país que se 

asienta principalmente en las zonas periféricas y sectores deprimidos de la ciudad, incrementa la 

extraedad y el analfabetismo de niños y adultos que demandan una atención integral de servicios 

sociales incluido el educativo, que sumado a los factores de empobrecimiento de las familias y de 

violencia afectan el ingreso, la permanencia y el desempeño académico de los niños, niñas y  

jóvenes en edad escolar. 

 

La insuficiencia en el aprestamiento inicial de los infantes (tasa de cobertura grado cero es del 46% 

cifra Secretaría de Educación 2003) y escasas políticas integrales de nutrición y salud focalizadas 

hacia los niños de hogares pobres, repercuten negativamente en el desarrollo infantil con efectos 

en las altas tasas de repitencia en los primeros grados de la primaria (el 10% de los niños repiten el  

primer grado en las instituciones oficiales y el 2.4% en instituciones privadas). Lo anterior, sumado 
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a las dificultades de los estudiantes para alcanzar los logros académicos por deficiencias de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje y el clima institucional (el 13% repite el grado sexto en la 

educación secundaria oficial y el 5.2% lo repite en las instituciones privadas) terminan por 

provocar el abandono temprano de la escuela (cifras Convenio EAFIT – CIDE 2003). 

 

En cuanto a la deserción, ésta se presenta en gran medida en la básica secundaria urbana con el 

7.6% y en primaria rural con el 7.89% que coincide con los problemas de reprobación en esos  

mismos niveles y zonas, respectivamente 6.75% y 6.77% (cifras Secretaría de Educación de  

Medellín 2003). 

 

La escasa proyección de los bachilleres para continuar estudios de educación superior o para la 

vinculación al mundo laboral explican las más altas tasas de deserción de la básica secundaria y la 

insuficiente cobertura de la educación media (tasa de cobertura del 71% cifra Secretaría de 

Educación de Medellín 2003). Con los niveles de escolaridad alcanzados en la secundaria y la 

educación superior (tasa de cobertura del 28% cifra Convenio EAFIT – CIDE 2003) no es factible 

para la ciudad enfrentar los retos de productividad y competitividad que impone la apertura de los 

mercados y la globalización. 

 

Los avances alcanzados en cobertura, especialmente en la educación básica, no se han 

acompañado de educación de calidad. Teniendo en cuenta los resultados de las pruebas de 

competencias básicas en matemáticas y lenguaje, grados 3°, 5°, 7° y 9°, en cuanto al lenguaje, el 

20,7% logró el nivel esperado en 3°, el 53,7% en 5°, el 44,7% en 7° y el 5.9% en 9°. Especialmente 

en estos dos últimos grados no se alcanzan niveles complejos de competencias comunicativas. En 

matemáticas, el 5,5% logro el nivel esperado en 3°, el 13,4% en 5°, el 7,2% en 7°, y el 12% en 9°. El 

nivel de complejidad mayor es obtenido en 7° apenas por el 1,7% y en 9° por el 2,2%. 

Esto refleja que los estudiantes: 

 

· Realizan una lectura fragmentaria de los textos, comprenden los textos en forma literal sin sacar 

conclusiones, sin relacionarlos con otros textos y presentan altas deficiencias en gramática y 

ortografía. 
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· En Matemáticas, los estudiantes tiene serias deficiencias en la comprensión de los conceptos 

básicos de la aritmética, la geometría y el álgebra, y tienen dificultad para resolver problemas 

rutinarios. 

Los resultados de los Exámenes del Estado –ICFES-2002-2003 reflejan el poco avance en calidad de 

la educación: 

· 51% de las instituciones educativas de Medellín se clasificaron en bajo e inferior en los Exámenes 

de Estado. 

· De este 51%, el 60,3% son instituciones oficiales. 

· Sólo el 10% de las instituciones oficiales se clasifica en nivel alto y ninguna institución se clasifica 

en nivel muy superior. 

· Las mayores fortalezas de los establecimientos públicos y privados de Medellín están en lenguaje, 

mientras que los más bajos resultados se obtienen en química, física, geografía y matemáticas. 

· Los estudiantes de las instituciones oficiales tienen dificultades de acceso a la educación superior 

por la deficiente formación académica (además de las dificultades financieras) y con ello 

aumentan la tasa de desempleo en la ciudad. 

 

En la clasificación de los colegios en Colombia con nivel superior ICFES 2003, tan solo 5 colegios de 

Medellín están en los 100 primeros (Revista Dinero Abril de 2004). 

 

· En los primeros 20: 12 colegios de Bogotá, 0 colegios de Medellín y 0 colegios de 

Cali. 

· En los primeros 50: 25 Colegios de Bogotá, 3 Colegios de Medellín (Compañía de María [puesto 

22], Los Pinares [32], San Ignacio [33]) y 4 Colegios de Cali. 

· En los primeros 100: 43 Colegios de Bogotá, 5 Colegios de Medellín (Jesús María [91], Corazonista 

[94]) y 11 Colegios de Cali. 

· Ninguna Institución Educativa Oficial de Medellín clasificó entre los mejores 134 colegios de nivel 

superior en Colombia. 

 

La situación descrita genera diversas consecuencias para la ciudad: 

 

· Un desarrollo precario en lo cultural, científico, tecnológico y económico. 
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· Acceso limitado a la educación superior: de 51.000 bachilleres de Antioquia, 35.000 admitidos en 

la educación superior y 16.000 bachilleres (31,2%) por fuera (Convenio EAFIT –CIDE 2003). 

· Las personas con secundaria incompleta presentan tasas de desempleo superiores al promedio 

22,7% y secundaria completa 25.2% (EH DANE 2000). 

· Por grupos de edad, la población de 12 a 17 años presenta la mayor tasa de desempleo 38,4% 

(EH DANE 2000). 

· Generación de ambientes y comportamientos violentos. 

· Conservación de las condiciones que generan inequidad social 

Medellín requiere un sistema educativo local funcional, moderno y eficaz con una política de 

calidad y pertinencia que propicie igualdad de oportunidades en la sociedad del conocimiento. 

Además, La ciudad tiene que transformar sus condiciones de competitividad nacional y global con 

una política agresiva de desarrollo del talento humano integral 

La educación sin calidad es una oportunidad perdida. De acuerdo con estudios sobre factores 

asociados al logro cognitivo (Convenio EAFIT - CIDE 2003) los ingresos y el nivel educativo de los 

padres, los problemas sociales y de salud, los insumos, recursos humanos y físicos tiene incidencia 

en esos resultados; sin embargo, pueden ser contrarrestados mediante intervenciones en insumos 

educativos, cualificación de las y los docentes y gestión escolar, principalmente pedagógica. 

 

Para resolver estos problemas y necesidades se plantean la siguiente línea estratégica, objetivos y 

programas: 
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3.5 VISIÓN 

En el año 2010 será líder en la formación de personas holisticas y emprendedoras que se 
proyectan a la sociedad con calidad, interactuando con los  retos  de un mundo cambiante 
 
3.6. MISIÓN 

 
Es una Institución Educativa de carácter oficial, que ofrece a niños, niñas, jóvenes y adultos, 
formación integral del talento humano con calidad, desde la inclusión, en  el nivel de preescolar, 
básica y media académica, a través de una pedagogía holistica, formando personas competentes 
con espíritu emprendedor.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3.7. PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS QUE ORIENTAN LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 

La institución educativa   asume los siguientes principios orientadores de su acción educativa 

 

• Virtud, para aprender a “ser” en el contexto social, asumiendo con rectitud sus 

deberes, derechos y formas de actuar en los campos: político, religioso, ecológico, 

empresarial y comunitario teniendo en cuenta los valores ciudadanos. 

 

• Ciencia, para aprender a aprender, al identificar las diferentes formas utilizadas en la 

construcción del saber humano, la importancia del conocimiento científico y 

tecnológico desde lo específico en cada una de las áreas en el desarrollo del 

pensamiento.  

 

• Esfuerzo, para aprender a hacer, al identificar, desarrollar y participar activamente en 

las metodologías y estrategias educativas que se adecuen en la visión empresarial,  

dimensión ecológica del proceso de aprendizaje a través de las habilidades 

comunicativas. 

 

3.8. ESTRATEGIA INSTITUCIONAL 

 

Para alcanzar la visión  y la misión la institución  asume la estrategia por distinción, es decir, ser 

los mejores en la oferta educativa por competencias. De acuerdo con Porter el diamante de 

competitividad es el siguiente: 
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COMPETENCIAS: BÁSICAS- GENÉRICAS- ESPECÍFICAS Y LABORALES 
 

 

 

FACTORES DE CAMBIO 

 

 

 

Currículo                                                                                                                   DEMANDA:ALTA  

Modelo pedagógico 

Formación laboral 

Formación humana 

Formación gerencial 

Talento humano 

Recursos educativos 

Paradigmas educativos 

 

                                          SECTORES DE APOYO 

ICBF, SENA, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL,  CÁMARA DE   COMERCIO, ONGs, 
UNIVERSIDADES, EMPRESAS, ASOCIACIÓN DE PADRES DE  FAMILIA 

         

 

 

 
 

 

ESTRAT

EGIA 

POR  

DISTIN
CIÓN 
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4. DIMENSIÓN FILOSÓFICA 

 

La institución educativa considera que la propuesta filosófica del PEI implica asumir una visión 

compleja y holística para comprender y proponer su oferta educativa. La distinción de la 

institución en el medio educativo hace parte de una apuesta teórica y pedagógica; por ello, se 

plantean a continuación las concepciones de universo, sociedad, cultura, arte, ser humano a 

formar, pedagogía, ciencia, enseñabilidad de las ciencias, tecnología, epistemología, educación 

tecnológica, diversidad, inclusión e inclusión educativa, necesidades educativas e integración 

educativa. 

 

Según Newton el universo se semeja a una máquina;  pero según James Jeans (físico inglés) el 

universo empieza por parecerse más a un gran pensamiento que a una máquina. La gran teoría 

física del siglo XX se basa en la teoría de la relatividad de Einstein y la física cuántica.  Así como 

la cuántica penetró el mundo subátomico, la relatividad  penetró el mundo macroscópico.  

Einstein descubre que la materia no es más que energía condensada, además, que el tiempo y 

el espacio no son independientes. A mayor velocidad menor tiempo. La gravedad curva el 

espacio y deforma el tiempo dando lugar a fenómenos como los agujeros negros. Así como la 

teoría cuántica reveló la interdependencia del mundo físico, la relatividad develó su 

dinamismo, ambas características del universo  energético en contraposición del mundo 

mecánico de Newton. Por lo tanto, el orden  estaría más en la interconexión de todos los 

fenómenos que en el aislamiento de ellos. Estamos en un mundo energético, dinámico, 

incierto y misterioso como de manera elegante lo expresa Paul Davies (2002).  

 

Las investigaciones actuales en astrofísica y la post cuántica implican un universo complejo, un 

universo donde la organización- el caos- el orden- la desorganización- organización hacen 

parte de una nueva visión del mundo. La complejidad del universo significa que se trasciende 

la visión simple y mecanicista de Newton y se asume la incertidumbre y las múltiples 

posibilidades y el caos como constituyentes del orden y la organización. 

 

Para la pedagogía establecer una relación con la concepción del universo complejo le permite 

repensar la institución educativa, la formación, la educación, la instrucción, el aprendizaje, el 

conocimiento, el maestro, el sujeto a formar y el saber pedagógico como eventos complejos, 

inciertos, múltiples y no lineales y simples.  Le posibilita el cambio de paradigmas en 

educación, de una teoría mecanicista a una teoría integradora, compleja y holística. 
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2. CONCEPCIÓN DE SOCIEDAD 

 

Los procesos de mutación, transformación y cambio de la sociedad colombiana han generado 

a través de la historia unas condiciones que han permitido de un lado, querer formar una 

sociedad para la convivencia, y de otro, una sociedad en conflicto, fragmentada y global. 

 

Reconocer el conflicto es reconocer una nueva sociedad que esencialmente se ha movido 

dentro de él y le ha infundido desajustes de clases, corrupción administrativa, impunidad ante 

el delito, incredibilidad frente a sus líderes, irrespeto a los derechos humanos e injusticia. 

Evidenciando lo anterior ¿qué razón de ser tiene propender no solamente por interpretar la 

sociedad que nos corresponde, sino, y ante todo, en proyectarla a un futuro mejor? 

 

Ante la necesidad de que nuestros niños, niñas y jóvenes tengan una formación integral que 

les permita enfrentar la nueva y compleja situación que vivimos, y así puedan contribuir a la 

búsqueda de alternativas que permitan el fortalecimiento de la dignidad humana y de la 

democratización de la sociedad, hemos coincidido en que la educación en y para la diversidad 

debe ser el eje de la formación integral. 

 

La institución educativa considera que una sociedad basada en la diversidad cultural, personal, 

social, política, económica, sexual, de género y ecológica va a permitir que los estudiantes 

conozcan y valoren la riqueza de la biodiversidad de nuestro país, y del municipio de Medellín,  

construyan una conciencia ecológica y se proyecten con los nuevos valores de respeto a la 

diversidad, solidaridad, convivencia pacífica y armonía ambiental. Por lo tanto,  la formación 

de ciudadanos demócratas, reflexivos, críticos, participativos y conocedores de los códigos de 

la modernidad y la posmodernidad, permiten configurar la oferta educativa de la institución 

educativa. Nuestra sociedad caracterizada por un sin número de problemas estructurales y 

coyunturales, nos  exige asumir una formación ciudadana centrada en una cultura local, 

nacional y regional, en medio de una cultura globalizada. El intercambio cultural y el desarrollo 

de esta sociedad nos involucran en la enseñanza, el aprendizaje, el conocimiento y la 

formación como ejes de la educación del siglo XXI. Como lo expresa nuestra visión la formación 

de personas competentes para el desempeño laboral, social, cultural y personal nos exige 

reorientar la educación hacia una educación de alta calidad, una educación para una sociedad 

compleja. 
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La sociedad compleja es aquella, de acuerdo con Luhmann (1992), que se diferencia en cada 

uno de sus sistemas sociales. Para este pensador de la complejidad la sociedad es un sistema 

omniabarcador de todas las comunicaciones posibles. Al colocar la distinción de la sociedad 

compleja en la comunicación realiza un desplazamiento del hombre y de acción social, propias 

de las teorías sociales del siglo XIX y XX, por la comunicación. Este desplazamiento implica que 

la sociedad la constituyen los sistemas económico, político, cultural, científico, educativo, 

religioso, las interacciones, las organizaciones y las sociedades. Cada uno de estos sistemas 

posee una operación que lo distingue, unos programas, unos medios de comunicación social y 

se interpenetran entre sí. Para Luhmann el hombre no está atado a la sociedad, es entorno de 

ella. En este sentido lo que distingue al hombre es la conciencia y no la comunicación, aunque 

use la comunicación. Este segundo desplazamiento permite que el hombre en la sociedad 

compleja, llamado por el autor, sistema psíquico, sea un hombre complejo que no está 

determinado por la sociedad. La conciencia aparece, como la sociedad, autopoiética y 

autorreferencial, es decir, que los pensamientos, las emociones, las sensaciones se 

autoproducen y existe la posibilidad que la conciencia se auto observe. En este sentido 

también existe la observación de segundo orden, o sea aquella que se realiza por sistemas 

observadores como los sociales sobre el psíquico. 

 

En consecuencia, hay que tener en cuenta que la sociedad compleja es coherente con la 

pedagogía integral. Al tener en cuenta que las propuestas pedagógicas del país se relacionan 

con un tipo de sociedad, así por ejemplo, la escuela mutua de 1820 se correspondía con una 

sociedad en guerra, la pedagogía católica de 1886 a una sociedad agraria, la pedagogía activa 

de los años 20 y 30 a una sociedad que se perfilaba como industrial, el currículo instruccional a 

una sociedad industrial, la pedagogía sistémica cognitiva de la renovación curricular a una 

sociedad global y mundial, la pedagogía cognitiva a una sociedad global y de conocimiento, la 

pedagogía holística surge en una sociedad global y propende por una sociedad compleja. 

 

3. CONCEPCIÓN DE CULTURA 

 

Con base en los desarrollos de la antropología ecológica (2000), la institución educativa 

considera que la cultura es la creación simbólica humana para expresar su visión del mundo y 

los valores compartidos por una comunidad. Desde este punto de vista, se permite el cruce de 

la cultura de la comunidad, la cultura científica y tecnológica, la cultura infantil y juvenil, la 

cultura escolar y la cultura de otros pueblos, facilitando la creación y resignificación de la 
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concepción del mundo y de los valores que permitan el intercambio entre estas culturas y el 

desarrollo cultural personal, local, regional y nacional. 

 

En la institución educativa la formación cultural es la base de la educación. Entendemos el acto 

educativo como un acto cultural, por lo tanto, formamos niños, niñas y jóvenes  culturalmente 

abiertos a la pluralidad. Sabemos de las potencialidades culturales de nuestros estudiantes y 

por esa misma razón es el compromiso de formar en nuestra identidad cultural.  

 

La cultura, desde el enfoque de la complejidad, está articulada a la vida, la psiquis, lo social y la 

política; sin embargo, como sistema complejo lo diferencia la producción simbólica y la 

constitución de unas visiones del mundo y de unos valores compartidos por una comunidad. 

Por ello, la cultura se complejiza. No es la cultura colombiana, son las culturas colombianas las 

que forman el patrimonio de la identidad nacional. Tampoco es la cultura globalizada, son las 

culturas de la humanidad en el planeta. En consecuencia, la educación en la institución 

educativa se basa también en el conocimiento y respeto de la diversidad cultural, étnica y 

personal. 

 

Para la pedagogía holística las culturas hacen parte de un haz de relaciones donde la 

interpenetración se pone en escena para constituir la pluralidad y la diversidad. Por ello, el 

aceptar, conocer, respetar y comprender las diversas culturas que se cruzan en el ámbito 

escolar es una de las fortalezas filosóficas de la institución educativa. 

 

4. CONCEPCIÓN DE ARTE 

 

La institución educativa  considera que el  arte es la expresión espiritual por parte del hombre, 

del placer que encuentra en su trabajo, la manifestación de su subjetividad: “trabajo 

placentero”. La belleza puede encontrarse en todas partes, es el disfrute, el goce y  la 

evocación de las fibras del espíritu humano el que ronda, se expresa, se esconde y se visibiliza 

con la obra de arte. La verdadera obra de arte es algo que trasciende los límites de nuestro 

estado de conciencia ordinario.  

 

El artista se transporta en forma transpersonal e invita a la gente a encontrar cosas nuevas en 

la obra. Para la complejidad el arte es conocimiento espiritual. Varios autores universales, 

como Kandinsky,  identifican el arte con el ser y la naturaleza a través de la espiritualidad. 

Algunas de las formas artísticas como el cine, la música, la arquitectura siguen la línea de la 
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expresión de lo subjetivo. El arte es cambiante de acuerdo a las necesidades del ser humano, 

enseña a vivir con sus congéneres en paz y en armonía. 

 

Se trata de crear en la institución educativa una situación en la que podamos dejar de pensar 

en nuestras opiniones y juicios y seamos capaces de escucharnos mutuamente y crear una 

sensibilidad artística, en el cual se expanda la expresión artística y se agudice el juicio estético. 

El reto es poder verter la subjetividad de los estudiantes en el arte. La apuesta es que el arte 

sea una manifestación de la espiritualidad del estudiante, que permita formar subjetividades 

integrales, no fragmentadas, que posibilite entrar en el campo del no ser, la no palabra, el no 

pensamiento, la imagen sin imagen.  

 

5. CONCEPCIÓN DE SER HUMANO A FORMAR 

 

La institución educativa propende la formación de un ser humano o mejor de un sujeto 

desujetado de los condicionamientos personales, sociales y culturales. Este sujeto lo llamamos 

el hombre complejo, holístico, integral o espiritual. La pedagogía en el país se ha propuesto la 

formación de diversos tipos de hombre. Desde el ciudadano libre de la escuela mutua, el 

hombre racional o moderno en la escuela Pestalozziana, el hombre católico en la pedagogía 

católica, el hombre laico e industrioso en la pedagogía activa, el hombre obediente en la 

escuela conductista, el hombre productivo en la escuela sistémico funcional de la renovación 

curricular, el hombre competente de la pedagogía cognitiva, hasta el hombre holístico, 

complejo o integral de la pedagogía holística.  

 

Este sujeto se distingue por ser el artífice de su propia subjetividad. La formación del sujeto 

des-sujetado, significa que la institución educativa crea el ambiente propicio para que los 

estudiantes construyan su proyecto de vida como una ética de sí mismos y una estética o 

relación con los demás.  La ética de sí mismos se refiere a la posibilidad de comprender que 

cuando se encuentra en la relación de conocimiento con las áreas de estudio, la relación es 

sujeto de conocimiento/ objetos de enseñanza; pero cuando se trata de conocerse así mismo, 

la relación es con el sujeto. La relación de conocimiento todavía avanza un poco más, desde 

una concepción de la complejidad, hasta plantear que la relación es entre teoría / objetos de 

enseñanza, es decir, se pasa de una epistemología de primer orden a una de segundo orden 

(Luhmann, 1996).  
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Por ello, la institución educativa plantea que se propende por un sujeto que domine esa 

relación y, en consecuencia, que posea un nivel alto de conocimiento de las reglas del saber y 

de los saberes mismos de las áreas. Esta relación es la que crea al sujeto, puesto que éste es 

una fragmentación, es dual. Los saberes han creado el sujeto epistémico, el sujeto católico, el 

sujeto obediente o simplemente el sujeto de la educación.  

 

En consecuencia, la pedagogía holística, con base en el saber de la psicología transpersonal 

(Wilber1982, 1984, 1986, 1994,1997, 2004), de la filosofía perenne, la sociología 

trascendental, la antropología ecológica y la pedagogía clásica y moderna, postula la formación 

de un sujeto complejo, y este sujeto hace su aparición en el campo del saber, del 

conocimiento, de los discursos de las ciencias, las disciplinas y las prácticas pedagógicas 

holísticas. Este sujeto posee múltiples dimensiones como la cognitiva, la ética, la estética, la 

corporal, la emocional, la comunicativa, la social, la laboral y la espiritual. De igual manera, el 

desarrollo de su conciencia se establece por grandes niveles: el prenatal, el personal y el 

transpersonal. La conciencia prenatal ha sido estudiada y documentada por Stanislav Groff( 

1984, 1996, 2002) y  sus investigaciones muestran que la conciencia en este nivel es un cúmulo 

disperso de información arquetípica. La conciencia personal comienza desde lo sensorial 

motriz, lo emocional, lo sexual, la programación paterna, lo cognitivo y constituye la 

configuración del ego maduro, es decir, del sujeto. Lo transpersonal se refiere a ir más allá del 

ego, a trascender el sujeto, a sobrepasar la fragmentación, es el campo de lo no dual, lo 

innombrable, el no pensamiento, el no lenguaje. Este nivel es el que permite des- sujetar al 

sujeto.  

 

La constitución del sujeto es un proceso experiencial que implica que los estudiantes auto 

formen una buena imagen de sí mismos, teniendo conciencia que ésta es una fragmentación, 

que posean un yo positivo, adecuado para ser ellos mismos; pero que a la vez conozcan que el 

ser está constituido desde el saber y que la posibilidad del sí mismo está en el no ser, en la no 

palabra, el no pensamiento, el vacío, en los niveles superiores de espiritualidad. La 

espiritualidad no es una religión, ni un credo, es un estado de conciencia donde se trasciende 

el ego, la fragmentación, la división, el sujeto; para entrar en la no dualidad, en el ojo del 

espíritu o de trascendelia como dice Wilber (1999). 

 

Desde la complejidad el hombre a formar está diferenciado por dimensiones y niveles de 

conciencia. Se trata de un hombre multidimensional, interdimensional, integral, misterioso, 

caótico e incierto. De hecho el hombre a formar no es simple, ni lineal. Lo constituyen los 
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diversos pensamientos, emociones, la sexualidad, el género, los ideales, locuras, miles rostros 

de bondad y de sufrimiento. El hombre complejo es una variedad de situaciones y de 

experiencias que lo constituyen como un ser de aprendizaje. El hombre complejo vive para 

aprender, sus experiencias le muestran los aprendizajes que hay que realizar en esta vida para 

ser y no ser. Este hombre se enfrenta a la incertidumbre de la vida en el caos de la existencia; 

pero es ese caos lo que constituye la sopa de la vida para trascender y comprender cómo 

funciona la vida del ser, de los sistemas, del saber y cómo llegar a un nivel superior de 

espiritualidad para entender que el amor a la humanidad, así mismos, al planeta y la infinitud 

del universo nos hace ser valiosos en esta vida. Es como entender el sentido del sin sentido. 

 

6. CONCEPCIÓN DE PEDAGOGÍA HOLÍSTICA 

 

La institución educativa asume la pedagogía como la disciplina que estudia, conceptualiza, 

experimenta la enseñanza de los saberes en diferentes culturas,  en las variables del desarrollo 

humano, la cultura, lo social y el conocimiento científico y tecnológico, por lo tanto, se trata de 

una metateoría de la enseñanza, con un objeto, la enseñanza, una historia, unas teorías, en el 

caso de la institución educativa privilegiamos la holística, unos métodos, una epistemología, 

una validez a través de la comunidad pedagógica en los eventos propios y a través de medios 

de comunicación particulares.  

 

La pedagogía holística la desarrollamos en toda sus variables en el apartado de la dimensión 

pedagógica y curricular. 

 

La pedagogía holística no es una técnica, no es instrumentalización, no es currículo, ni 

didáctica. Ante todo como dice Quiceno (2004), la pedagogía es pensamiento, no técnica. El 

plantear que la pedagogía es pensamiento nos permite decir que es a través de ella como se 

puede reflexionar, discernir, ver al otro, reconocer lo otro. Lo  otro no es el ámbito del saber, 

sino de lo innombrable. La pedagogía como pensamiento está más allá del currículo, del 

sistema, de la función, del simulacro, pero vive de lo no pensado, lo no visto, lo excluido. Por 

ejemplo, lo no visto por la clasificación médica de los niños y niñas con déficit cognitivo es que 

ellos son más que lo meramente cognitivo, también son: ética, estética, comunicación, cuerpo, 

mente, espíritu.  

 

7. CONCEPCIÓN DE CIENCIA 
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La institución educativa, de acuerdo con la teoría de Luhmann y Morín, considera que la 

ciencia es un sistema social diferenciado, cuya función es producir conocimiento, para lo cual 

se desarrollan diferentes programas de investigación, así mismo, se basa en un código que lo 

diferencia de otros sistemas sociales conformado por la dualidad conocimiento verdadero/ 

falso y se fundamenta en las teorías y métodos. La ciencia, por lo tanto, involucra una serie de 

elementos distintivos como son: objeto, historia, teorías, criterios de validación aportados por 

la comunidad científica, métodos de investigación, epistemología y enseñabilidad. El referente 

de la ciencia son los paradigmas y sus herramientas las teorías. Por lo tanto, cuando hablamos 

de educación científica se refiere a la posibilidad de desarrollar el pensamiento científico en las 

diversas áreas y la confrontación entre las concepciones previas de los estudiantes y docentes 

y las concepciones científicas, para poder construir nuevos significados.     

 

El Conocimiento científico se entiende como  un proceso sistemático, ordenado, lógico, crítico, 

controlado, verificable, especializado, debe tener carácter transversal e interdisciplinario 

basado en la experimentación y  debe ser flexible. 

 

En la institución educativa se pretende posibilitar el conocimiento científico a través de la  

presentación de  situaciones problemáticas, identificando las necesidades e intereses  y luego 

aplicando los procesos del pensamiento a cada una de las áreas: observación, descripción, 

comparación, clasificación, relación, conceptualización, formulación de problemas, análisis, 

interpretación, experimentación, razonamiento deductivo, inductivo, hipotético, silogístico, 

categorización, argumentación y contrastación de teorías. 

 

8. ENSEÑABILIDAD DE LAS CIENCIAS 

 

Las ciencias al poder ser enseñadas nos remite a la didáctica. Por ello, la institución educativa 

postula una enseñanza de las ciencias como un objeto complejo, que está conformado por el 

manejo y dominio de los siguientes aspectos: historicidad de la enseñanza de ese saber en el 

país, objetos de conocimiento del saber, objeto de enseñanza, objetos de aprendizaje, 

referentes teóricos, fundamentación epistemológica, metodologías, métodos, criterios de 

validez, problemas, procesos de desarrollo de los estudiantes, relación con las propuestas 

didácticas en la pedagogía clásica y moderna. 

 

La propuesta didáctica de la institución educativa se postula como una exigencia para todo el 

personal docente que orienta los procesos de instrucción y educación. Por ello, la didáctica al 
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concebirse como un saber relacionado con la pedagogía, permite a la institución tener claridad 

en los procesos de instrucción. Se trata de una didáctica compleja, es decir, que no se reduce a 

los métodos para aprender matemáticas o cualquier área de conocimiento, sino, al dominio de 

unos componentes que hacen fascinante la instrucción. Como dice Comenio (2004), la 

didáctica implica que el maestro domine la teoría y sobre todo que se oriente por el principio 

de enseñar rápido, profundo, con alegría y amor. Lo primero porque la vida es muy corta y los 

niños y jóvenes poseen gran cúmulo de información; lo segundo, porque hay que consolidar 

conocimientos y herramientas de aprendizaje y lo tercero porque el saber, el conocer y el 

aprender son actos puestos con felicidad en la institución educativa. 

 

9. CONCEPCIÓN DE TECNOLOGÍA 

 

De acuerdo con Bunge, La institución educativa  asume la tecnología como el conocimiento 

sobre la técnica. Por lo tanto, involucra disciplinas, procesos, procedimientos, técnicas y 

productos. En la sociedad del conocimiento y la información la tecnología se convierte en una 

variable fundamental para la educación de los niños y jóvenes, en tanto ésta impulsa el 

desarrollo económico, social, cultural, educativo y laboral. De aquí que para la institución 

educativa sea de vital importancia el desarrollo de competencias tecnológicas en los 

estudiantes y docentes. 

 

La tecnología al entenderse como la tercera racionalidad del hombre moderno, además de las 

ciencias y de la ética, permite a la institución proyectar la instrucción y la educación en un 

contexto cultural que facilita al estudiante potenciar su inteligencia tecnológica. Se trata de 

una oferta donde la tecnología no es sólo técnica, ni aprender a hacer, ni instrumentalización, 

ni reduccionismo tecnológico. La mirada de la institución educativa permite postular la 

tecnología como otra complejidad. En efecto, los sistemas tecnológicos se distinguen por la 

función para la cual fueron diseñados y adquieren diferentes formas de acuerdo con su 

tipología: sistemas mecánicos, eléctricos, electrónicos, informáticos, robóticos, 

biotecnológicos, nanotecnología y nuevo materiales. El aprendizaje de la tecnología se 

configura por el conocimiento de cada unos de estos sistemas, su historia, el uso en los 

procesos productivos, el conocimiento involucrado, los efectos sobre el ambiente y la cultura, 

la relación con la economía, la política, la vida social, la educación y la constitución de 

relaciones de poder, saber y verdad.  
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Para la institución educativa la tecnología al complejizar su objeto y forma, sus relaciones y 

perspectivas le permite acercarse a una proyección sobre un campo específico del saber 

humano que lo coloca en la posibilidad de plantear que la tecnología no es sólo objeto de 

conocimiento. También existen las tecnologías de dominio sobre el sujeto y las tecnologías del 

yo o de la des- sujección. Las primeras son todas aquellas que se utilizan en las instituciones 

para domesticar el cuerpo y la mente humana, las segundas son las que permiten que el sujeto 

se desfragmente, se vuelva sobre el sí mismo. La institución educativa apuesta por unas 

tecnologías del yo como la meditación, la biodanza, la relajación, la autoobservación, la 

percepción instantánea y global, entre otras.  

 

De igual manera, le apuesta a unas tecnologías del saber que permita a los estudiantes 

apropiarse del conocimiento y operarlo en la resolución de problemas, la principal tecnología 

es la investigación; pero de otra parte, la institución educativa se proyecta en una tecnología 

que permita a los estudiantes y la comunidad entrar al circuito del mundo del trabajo a través 

de la implementación de talleres prevocacionales para los estudiantes con  o sin necesidades 

educativas especiales. 

 

10. CONCEPCIÓN DE EPISTEMOLOGÍA 

 

La institución educativa asume la epistemología constructivista como base de su PEI. Para ésta 

el conocimiento es la capacidad de hacer distinciones por un observador. La realidad es la 

construcción del observador al hacer la distinción. Según Spencer Brown,(1990) el observador 

realiza la distinción e indica de qué lado de la forma distinguida desea conocer. Por lo tanto, 

los problemas de conocimiento son dependientes de las teorías previas o científicas y el 

observador puede ser un ser humano o un sistema como el educativo. La observación puede 

ser de primer orden cuando el observador observa; o de segundo orden, cuando el observador 

observa cómo observa otro observador; de tercer orden,  cuando el observador observa cómo 

observa el observador de segundo orden, etc.  

 

La epistemología constructivista, además de clarificar qué es el conocimiento, le interesa 

fundamentalmente, orientar sus investigaciones por la pregunta de ¿cómo observa el 

observador?  

 

En este sentido, el constructivismo epistemológico considera que en el proceso educativo 

escolar los estudiantes observan con sus teorías previas a otros sistemas o la llamada realidad. 
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El proceso educativo está diseñado para que el estudiante aprenda a observar el primer orden, 

desde las observaciones de la ciencia, las tecnologías, las artes y desarrolle la observación de 

segundo orden, es decir, que aprenda a observar cómo observa el observador. 

 

El constructivismo sistémico de segundo orden nos coloca  ante una mirada compleja del 

conocimiento científico. No se trata ya de preguntarnos por las condiciones del conocimiento 

científico como lo hizo Kant, ni por la pregunta de cómo se pasa de un nivel de conocimiento a 

otro de la epistemología genética, ni por el empirismo del positivismo, sino por el 

conocimiento científico en un sistema ciencia de una sociedad compleja. En esta sociedad la 

pregunta epistemológica involucra a todo el sistema ciencia y por ello su respuesta es una 

mirada transdisciplinaria. La pregunta no es disciplinar, ni interdisciplinar es transdisciplinar. 

Piaget nos legó que los problemas de conocimiento en las ciencias podrían ser de alguno de 

estos niveles; pero no elaboró la pregunta para investigar en el tercer nivel. Esto ha sido obra 

de las ciencias de la complejidad, entre las cuales se encuentra la biología, la sociología, la 

física, las matemáticas, la química, la antropología, las ciencias cognitivas, entre otras. 

 

En consecuencia, cuando nos encontramos ante una epistemología de segundo orden 

incursionamos en el campo de la cibernética de segundo orden, al poder plantear que los 

sistemas observadores pueden ser los sociales o el hombre. ¿Cómo observa un sistema? Esta 

pegunta ha sido planteado a los epistemólogos de la complejidad y su respuesta es clara: se 

observa desde las teorías científicas. En consecuencia, la relación sujeto/objeto de 

conocimiento, es desplazada por la relación teoría/ objeto de conocimiento. 

 

La pedagogía holística al establecer la relación con esta epistemología plantea que la relación 

de conocimiento escolar se puede establecer como la relación teorías del área/ objetos de 

enseñanza. En efecto, las teorías del área están constituidas por nociones, conceptos, 

proposiciones, categorías y teorías propiamente dichas, son estas las que permiten establecer 

la relación con los objetos de enseñanza o contenidos del área, es decir, las teorías del área 

con los conocimientos declarativos, procedimentales y actitudinales. Esta mirada desde la 

pedagogía permite que los estudiantes no sean buenos o malos, sino que la relación de 

conocimiento hay que establecerla desde el uso de estrategias de aprendizaje y de problemas 

para poder operar el pensamiento en la relación de conocimiento. 

 

11. CONCEPCIÓN DE EDUCACIÓN 
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En la sociedad compleja y sostenible la institución educativa concibe la educación como el 

proceso mediante el cual el ser humano se instruye, aprende, conoce y se forma como 

humano en las variables personal, social, cultural, el conocimiento científico y tecnológico. Por 

lo tanto, la educación es durante toda la vida e involucra el desarrollo humano en lo cognitivo, 

comunicativo, ético, estético, corporal, tecnológico y espiritual, así como diferentes contextos 

como la familia, el barrio, la calle, los medios de comunicación, los grupos, el trabajo y la 

escuela.  

 

Desde el ámbito escolar la institución educativa conceptualiza  la educación como un sistema 

complejo cuya distinción es ser una carrera que se inicia en el preescolar y culmina en el 

doctorado, para formar personas en las variables anteriores y cuya proyección es el mundo del 

trabajo, sea este intelectual, investigativo, empresarial o cualquier otro tipo. 

 

Al asumir que la educación es un sistema complejo se quiere significar que es una práctica, no 

es pensamiento como la pedagogía; pero requiere de esta para ser soñada. También significa 

que no es sólo la instrucción de conocimientos de las áreas; sino que involucra la complejidad 

de los sujetos, de los saberes, de la institución, de los ideales personales y sociales, las 

emociones, la diversidad, en fin la complejidad de la vida. Por ello, la educación en la 

institución educativa es ante todo un acto que conduce a la felicidad, es decir, a la realización 

personal,  la proyección de la vida y al encanto del conocimiento de sí mismo. 

 

12. CONCEPCIÓN DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA. 

 

De acuerdo con los postulados de la misión de educación técnica, tecnológica y profesional, 

“Por Educación Tecnológica moderna se entiende la formación de la capacidad de 

investigación y desarrollo, de innovación en la respectiva área del conocimiento, de tal manera 

que este tipo de educación pueda contribuir eficaz y creativamente a la modernización y 

competitividad internacional del sistema productivo nacional, en el contexto de la 

internacionalización de las relaciones económicas. El objetivo primordial de esta educación 

debe ser la generación de una capacidad  endógena, que permita tanto la creación de nuevas 

tecnologías como la adaptación y adecuación de las existentes a condiciones, particularidades 

y necesidades propias y específicas, para las cuales no existen soluciones tecnológicas 

universales ni estandarizadas.4 

                                                 
4
 “La tecnología  científica que ha de desarrollarse  está dictada, en cierta medida, por las necesidades  del país 

para  generar  productos  comerciales  de alta calidad y para promover el bienestar de su gente, pero se encuentra 
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La calidad académica de la Educación Tecnológica moderna depende esencialmente de su 

sólida fundamentación en los conocimientos científicos directamente relacionados con la 

tecnología objeto de estudio, y de su estrecha articulación con la solución de problemas 

tecnológicos en cualquier sector de la producción de bienes y servicios (sectores industrial, 

agropecuario, minería, petróleo; servicios de salud, educación, información, finanzas, etc.). De 

aquí el carácter práctico y aplicado, creativo y experimental, de este tipo de educación. Por 

estas razones, la Educación Tecnológica moderna, de alto nivel académico, requiere estar 

estrechamente relacionada con el nivel universitario, principalmente con las ingenierías y con 

las ciencias aplicadas (particularmente Física y Química). De esta manera se lograría el doble 

propósito de asegurar su fundamentación científica y metodológica, y de otorgarle estatus 

académico y social. 

 

Lo anterior implica que la ubicación natural de la Educación Tecnológica debería residir en las 

Universidades con mayor desarrollo académico de las áreas de Ingenierías y Ciencias Exactas y 

Naturales.5 Estas Universidades serían, además, la principal fuente de recursos humanos y 

asesoría para la creación de cualquier Institución Tecnológica especializada, de alto nivel, que 

pudiera crearse en el futuro, ya sea como apoyo tecnológico a determinado sector productivo 

o como estrategia de desarrollo regional.6” (Misión, 1998, 36-37) 

 

13. CONCEPCIÓN DE DIVERSIDAD 

 
 

“El término diversidad pretende acabar con cualquier tipo de discriminación, 
expresiones peyorativas y malsonantes, así como abrir un amplio y rico abanico 
respecto al ser diferente. Indudablemente, no basta con que se produzcan 
solamente cambios en el vocabulario y las expresiones, sino que lo 
verdaderamente importante es que el cambio se produzca en el pensamiento y las 
actitudes, y se traduzca en nuevos planteamientos de solidaridad y tolerancia en 
nuestra sociedad, y en nuevas prácticas educativas que traigan consigo una nueva 
forma de enfrentarse con la pluralidad y multiculturalidad del alumnado 
(Arnaiz,1999: 2). 

 

                                                                                                                                               
también condicionada por los estándares internacionales y por los sectores industriales competitivos más 
avanzados”. Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo. El Contexto. 
5 Es importante recordar que esta idea ya había sido propuesta, desde 1994, por la ‘Misión para la Modernización de la 

Universidad Pública’.  
6 Desde la perspectiva de las políticas nacionales de Ciencia y Tecnología siempre se ha considerado que la formación de 
recursos humanos en Tecnología es una responsabilidad fundamental de las Universidades de mayor desarrollo 

académico. Ver, por ejemplo: “Política Nacional de Ciencia y Tecnología. 1994-1998”. Documento CONPES 2739-
COLCIENCIAS-DNP. 1994.  
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Lo anterior supone que la institución educativa reconoce  la diversidad de los niños(as), tanto 

desde lo social (diferencias étnicas, religiosas, lingüísticas, culturales) como desde lo individual 

(diferencias de capacidad, de intereses, de estilos y ritmos de aprendizaje...), y  orienta en 

función de ello acciones pertinentes que de manera inmediata atiendan a las necesidades de 

cada uno de ellos con relación al aprender a conocer, a hacer, a vivir juntos y a ser.(Lopera, et 

al, 2002) 

 

De ahí, que los estudiantes puedan presentar diversidad de ideas, experiencias y actitudes 

previas, debido a que cada persona ante un nuevo contenido tiene unos registros previos 

diferentes; diversidad de estilos de aprendizaje, ocasionada por las diferentes maneras de 

aprender, ya se refiera a los estilos de pensamiento (inducción, deducción, pensamiento 

crítico), estrategias de aprendizaje, como en las relaciones de comunicación establecidas 

(trabajo cooperativo, individual) y a los procedimientos lingüísticos que mejor dominen; 

diversidad de ritmos, cada persona necesita un tiempo para asimilar el conocimiento; 

diversidad de intereses, motivaciones y expectativas, en cuanto a los contenidos y métodos; y 

diversidad de capacidades y de ritmos de desarrollo (Arnaiz,1999: 2-3). 

 

Basados en lo anterior podemos afirmar que los niños, niñas y jóvenes con Discapacidad o 

Necesidades Educativas Especiales hacen parte de la diversidad de alumnos(as) que se 

encuentran en el sistema educativo.  

 

Desde un pensamiento complejo la diversidad es un componente esencial de la vida y del 

pensar mismo y de la institución educativa. Para la complejidad lo más característico es hacer 

visible la diversidad. En efecto, la institución educativa compromete con  ofrecer un servicio 

educativo basado en la diversidad, como lo establece nuestra misión. Se postula y se reconoce 

no sólo la diversidad cultural, sino ante todo, la diversidad personal. Para nosotros un niño o 

niña por ser diferente nos permitirá potenciar la oferta educativa. Esta distinción hará que 

aparezcamos como una de las futuras instituciones educativas que ofrece un servicio 

educativo para los diferentes; pero la diferencia no es sólo en lo personal, es también en el 

modo de vida escolar, en lo pedagógico y en lo curricular. Por ello educamos a los estudiantes 

para que aprendan a valorar la diferencia, para respetar al diferente y para convivir con el 

diferente en una sociedad diversa. 

 

La pedagogía holística asume la diversidad como uno de los aspectos preferenciales de su 

pensar, de su reflexión y de sus horizontes conceptuales. En efecto, la pedagogía holística 
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asume y trasciende la pedagogía crítica, en tanto ésta se ocupa del nivel social de la 

conciencia, es decir, que se tiene en cuenta una postura crítica ante la discriminación de 

cualquier tipo; pero también se tiene en cuenta la diversidad personal y espiritual. Para ello la 

institución educativa le apuesta a una educación en y para la diversidad étnica, personal, 

familiar, social (desplazados), cultural, económica y política, la inclusión y la formación de seres 

humanos integrales. 

 

14. CONCEPCIÓN  DE INCLUSIÓN 

 

Entendemos por inclusión, una sociedad que no discrimine o excluya por acción u omisión. 

Paralelamente implica aceptar el derecho que tiene cada uno a ser diferente. No hay ninguna 

razón por la cual una persona a partir de sus características particulares incluyendo aquellos 

que presenten una discapacidad o necesidades educativas quede por fuera del sistema 

educativo, del trabajo, a nivel social o del ejercicio de sus derechos ciudadanos por este hecho. 

La no inclusión supone una estigmatización o limitación impuesta por otros. 

 

Desde esta perspectiva, "la educación inclusiva trata de acoger a todo el mundo, 

comprometiéndose a hacer cualquier cosa que sea necesaria para proporcionar a cada 

estudiante de la comunidad -y a cada ciudadano de una democracia- el derecho inalienable de 

pertenencia a un grupo, a no ser excluido" (Falvey y otros, 1995).  

 

El enfoque inclusivo se basa en la valoración de la diversidad como elemento enriquecedor del 

proceso de enseñanza-aprendizaje y en consecuencia favorecedor del desarrollo humano. 

Reconoce que lo que nos caracteriza a los seres humanos es precisamente el hecho de que 

somos distintos los unos a los otros y que por tanto, las diferencias no constituyen 

excepciones. Desde esta lógica, la escuela no debe obviarlas y actuar como sí todos los niños 

aprendieran de la misma forma, bajo las mismas condiciones y a la misma velocidad, sino por 

el contrario, debe desarrollar nuevas formas de enseñanza que tengan en cuenta y respondan 

a esa diversidad de características y necesidades que presentan los estudiantes llevando a la 

práctica los principios de una educación para todos y con todos. 

 

Desde la complejidad la inclusión es la fórmula de contingencia que utiliza la pedagogía 

moderna para poder existir. La inclusión entendida como la posibilidad de acceso de la 

población a los bienes y servicios de la sociedad, se convierte en condición de posibilidad de la 

pedagogía. No es posible que la pedagogía moderna exista sin la inclusión de la población al 
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sistema educativo, es esta formula la  que aparece en Comenio como “educación para todos 

los niños y niñas del mundo”. Pero va a ser a partir de la revolución francesa que se puede 

llevar a acabo la inclusión de la población al sistema educativo. Para el caso de Colombia, la 

inclusión es un proceso de largo alcance. Desde la independencia se ha venido adelantando 

este proceso: se inicio por la inclusión de los hijos de los criollos, luego a partir de la abolición 

de la esclavitud se fue ampliando para otros sectores poblacionales, con la escuela activa en 

los años 20 y 30 se expande a la población rural y a algunas personas con discapacidad, en la 

década de los 80 se abre a los indígenas y a partir de 1994 se amplia a las étnias del país, 

personas con discapacidad, adultos, talentos excepcionales y población rehabilitable y sólo a 

partir de 2002 se amplia la inclusión a poblaciones vulnerables, entre las que se encuentra 

aquellas desplazadas por la violencia. 

 

La institución educativa al ser consciente de los procesos de inclusión del país y del municipio 

de Medellín propone una educación inclusiva, que permita la constitución de sujetos 

democráticos, abiertos a la diferencia y conocedores de la riqueza humana de nuestra región. 

 

15.  CONCEPTO DE PERSONA EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD 

 

Para la institución educativa es  importante mencionar las denominaciones dadas por la 

Organización Mundial de la Salud inspiradas en la rehabilitación del déficit motor y 

extrapoladas al déficit intelectual en la década de los 90. La denominación se daba dentro de la 

clasificación de deficiencias, discapacidades y minusvalías, y se definían así:  

 

"Deficiencia…  hace referencia a las anormalidades de la estructura corporal, de la 
apariencia y de la función de un órgano o sistema derivadas de una enfermedad.  
Discapacidad como la que refleja las consecuencias de las deficiencias desde el 
punto de vista del rendimiento funcional y de la actividad del individuo, las 
discapacidades representan por lo tanto trastornos al nivel de la persona. 
Minusvalía como la que experimenta el individuo como consecuencia de las 
deficiencias y discapacidades, así pues las minusvalías reflejan una interacción y 
adaptación del individuo al entorno" (Verdugo, 1995:14). 

 

En la actualidad el tipo de terminología empleada varía en función del contexto profesional de 

intervención. A nivel gubernamental y de la salud se refieren a la "persona con discapacidad" 

en donde se hace énfasis en la participación y en la inclusión social, veamos la última 

definición de la OMS:  

 



 

 

83 

Las personas con discapacidad, son todas aquellas que presentan una alteración del 
funcionamiento en los aspectos individual y social, como consecuencia de una 
restricción en sus funciones físicas, mentales, sensoriales, psicológicas y sociales, lo que 
dificulta la realización de actividades que le son vitales para su pleno desarrollo, debido 
a las barreras que le interpone la sociedad.  Por tanto es una consecuencia de un daño 
que nos produce una alteración en el funcionamiento y por consiguiente una limitación 
en la participación (OMS: 2000).  

 

Desde la teoría de la complejidad la persona con discapacidad, también es una persona 

compleja. Esto quiere decir que si bien la discapacidad es un problema de funcionamiento y 

funcionalidad, la persona con discapacidad es más que ello. Ante todo es una complejidad 

física, psíquica, mental, espiritual, social, cultural y energética. La institución educativa, 

apoyada en las investigaciones realizadas por la psicología transpersonal, plantea que si bien 

hay discapacidad funcional, también existe un vasto universo de las personas con discapacidad 

que no ha sido explorado en la educación y nos referimos a sus cualidades espirituales y 

energéticas. En estos niveles estas personas poseen un vasto nivel de vibración amorosa, e 

incluso se puede plantear que su existencia se debe a extraordinarios aprendizajes de amor 

para sus familias y para los contextos en los cuales viven.  

 

Las dificultades que tenemos con ellos es que no podemos solamente pensar en los niveles de 

la discapacidad para actuar con ellos, sino que actuamos desde niveles espirituales para 

comprender la discapacidad como una forma de manifestación de las personas para mostrar 

los diversos aprendizajes. Lógicamente esto exige que tanto los docentes, directivos, padres de 

familia y estudiantes cambien su mirada sobre la persona con discapacidad: son personas 

altamente amorosas que nos traen aprendizajes y desafíos para convivir y avanzar en la 

formación del sí mismo. 

 

Por lo anterior, la pedagogía holística plantea que las personas con discapacidad son seres que 

tienen el derecho a vivir su vida, que por lo regular es corta, a aprender no sólo de su 

existencia, sino de los contextos en los cuales se desenvuelven: familia, escuela, comunidad y 

sociedad. Para llevar a cabo la educación de estos congéneres se requiere de un alto nivel de 

amor y paciencia. Se trata de observar, comprender, aprender, amar y trascender. 

 

16. LA NUEVA CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS PERSONAS CON NECESIDADES EDUCATIVAS 

ESPECIALES (NEE) 
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Antes de señalar la nueva conceptualización de las Necesidades Educativas Especiales es 

fundamental retomar la definición anterior y establecer una diferenciación con la actual. 

 

- Jesús Garrido (1995:19), citando a Marchesi y Martí (1990), se refieren al término así: 

“En líneas generales quiere decir que presenta algún problema de aprendizaje a lo 

largo de su escolaridad, que demanda una atención más específica y mayores recursos 

educativos de los necesarios para compañeros de su edad”.  Es claro que no se concibe 

el concepto como algo estático e invariable.  Por esto Garrido afirma, que la Educación 

debe aportarle a cada sujeto aspectos significativos de acuerdo con sus características 

individuales, al medio en el que se desenvuelve y a sus necesidades de interacción en 

cualquier contexto. 

 

- Jesús Garrido (1995:19), citando a Warnock (1979), define a los alumnos con 

necesidades educativas especiales como “aquellos que presentan cualquier tipo y 

grado de dificultad para el aprendizaje, en un continuo que va desde los más leves y 

transitorios a los más graves y permanentes".  

 

- El mismo autor citando a Leopoldo Brennan (1988), afirma: “Hay una necesidad 

educativa especial cuando una deficiencia física, sensorial, intelectual, emocional, 

social o cualquier combinación de éstas, afecta el aprendizaje hasta tal punto que son 

necesarios algunos o todos los accesos especiales al currículo especial o modificado, o 

a unas condiciones de aprendizaje especialmente adaptadas para que el alumno sea 

educado eficazmente.  La necesidad puede presentarse en cualquier punto en un 

continuo, que va desde la leve hasta la aguda, puede ser permanente o temporal en el 

desarrollo del alumno (Garrido, 1995: 19)”. 

 

Desde la nueva concepción de la inclusión, según Cynthia Duk (2001), ya no tiene sentido 

hablar de diferentes categorías o tipología de estudiantes, sino de una diversidad de 

estudiantes que presentan una serie de necesidades educativas, muchas de las cuales son 

compartidas, otras individuales y algunas especiales.  

 

Desde esta visión el concepto de NEE se amplía bajo el entendido, que cualquier niño o niña o 

joven puede, ya sea en forma temporal o permanente, experimentar dificultades en su 

aprendizaje y que, independientemente del origen de las mismas, el sistema educativo debe 

proveerle las ayudas y recursos de apoyos especiales para facilitar su proceso educativo. Hasta 
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hace relativamente poco, se consideraba en muchos países, que sólo los estudiantes con algún 

tipo de "deficiencias" o discapacidad debían recibir educación especial y que la mejor forma de 

atenderlos era agrupándolos según categorías diagnósticas en escuelas especiales o en aulas 

diferenciales dentro de la escuela regular, en las que se les brindara una educación adecuada a 

sus necesidades específicas. En esta concepción subyace la idea que las dificultades que 

presentan los estudiantes para aprender, ocurren a causa de sus propias limitaciones, sin tener 

en cuenta el contexto donde éstas tienen lugar y por tanto, pone el acento en identificar el 

problema y prescribir el tratamiento apropiado. 

 

El concepto de diversidad nos remite al hecho de que todos los estudiantes tienen unas 

necesidades educativas comunes, compartidas por la mayoría, unas necesidades propias, 

individuales y dentro de éstas, algunas pueden ser especiales (Duk 2001: 2-3): 

 

 Necesidades Educativas Comunes 

 

Se refieren a las necesidades educativas que comparten todos los estudiantes y que 

hacen referencia a los aprendizajes esenciales para su desarrollo personal y socialización, 

que están expresados en el diagnóstico institucional y en el currículo regular. 

 

 Necesidades Educativas Individuales 

 

No todos los estudiantes se enfrentan a los aprendizajes establecidos en el currículo con 

el mismo bagaje de experiencias y conocimientos previos, ni de la misma forma. Las 

necesidades educativas individuales hacen referencia a las diferentes capacidades, 

intereses, niveles, ritmos y estilos de aprendizaje que mediatizan el proceso de 

aprendizaje haciendo que sean únicos e irrepetibles en cada caso. Estas pueden ser 

atendidas adecuadamente a través de lo que podríamos llamar "buenas prácticas 

pedagógicas". Es decir, a través de una serie de acciones que todo educador utiliza para 

dar respuesta a la diversidad: organizar el aula de manera que permita la participación y 

cooperación entre los estudiantes, dar alternativas de elección, ofrecer variedad de 

actividades y contextos de aprendizaje, utilizar materiales diversos, dar más tiempo a 

determinados estudiantes, graduar los niveles de exigencias y otras muchas que se 

originan como resultado de la creatividad del docente. 

 

 Necesidades Educativas Especiales 
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Se refieren a aquellas necesidades educativas individuales que no pueden ser resueltas a 

través de los medios y los recursos metodológicos que habitualmente utiliza el docente 

para responder a las diferencias individuales de sus estudiantes y que requieren para ser 

atendidas de ajustes, recursos o medidas pedagógicas especiales o de carácter 

extraordinario, distintas a las que requieren comúnmente la mayoría de los estudiantes. 

 

Hace referencia a aquellos estudiantes que presentan dificultades mayores que el resto 

de los estudiantes para acceder a los aprendizajes que les corresponden por edad, o que 

presentan desfases con relación al currículo por diversas causas y que pueden requerir 

para progresar en su aprendizaje de: 

 

Medios de acceso al currículo 

Adaptaciones curriculares 

Adecuaciones en el contexto educativo y/o en la organización del aula. 

Servicios de apoyo especial 

 

Es importante hacer claridad que las Necesidades Educativas Especiales pueden ser derivadas 

de factores tales como: deficiencias Cognitivas, dificultades en el aprendizaje, físicas, 

sensoriales, en la comunicación, emocionales y ambientales. 
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17. DE LA INTEGRACIÓN ESCOLAR A LA INCLUSIÓN  

 

 La Integración Educativa 

 

La institución educativa  se ubica en medio del movimiento de la integración y de la inclusión 

educativa que recorre el planeta, el país y el área metropolitana. Para hacer entendible la 

posición filosófica de la institución educativa ante este proceso vamos a considerar que se 

puede hablar de la “Cultura de la Inclusión”, donde se interrelacionan nuevos términos, como 

pluralidad, diversidad y de una manera sustantiva el derecho a ser diferente, aunado a las 

victorias ganadas sobre:  “La igualdad de derechos y oportunidades de todos los niños ante la 

educación” y reiterado en las declaraciones internacionales, lo cual  hace que la culminación y 

consolidación de las políticas inclusivas sean hoy una prioridad impostergable. 

 

El camino no ha sido fácil, la educación especial ha vivenciado grandes cambios a través de los 

cuales se ha avanzado de posiciones segregadoras a planteamientos que apuntan a procesos 

educativos generales que serán explicados a continuación (Unidad de Atención Integral, 2003: 

8-11): 

 

En la  edad media se concebía a la persona diferente o que presentaba déficit o 

malformaciones congénitas, como poseídas del demonio o espíritus infernales y eran 

sometidos a exorcismo o a la hoguera (oscurantismo psiquiátrico). En esta era se resalta el 

aporte de Hipócrates, Asciepiades y Galeno, iniciadores del naturalismo psiquiátrico (XVI al 

XVII) donde enuncian como génesis de la subnormalidad aspectos intrínsecos al sujeto y no 

fuera de él.  Se inicia a partir de esto una reconcepción médica que potencia una modificación 

de actitud con respecto a las personas “enfermas mentales”. 

 

Luego se pasó a la era institucionalista: (Finales siglo XVIII inicio siglo XIX). En esta era nace la 

educación especial como producto de investigaciones importantes a nivel filosófico, como 

Pinel (1.745-1858).  Y a partir de 1.800 a 1.900 comienzan a crearse instituciones fuera de las 

ciudades dedicadas a la enseñanza de personas con retardo mental, ciegos, sordos dementes, 

delincuentes, observándose claramente una postura segregacionista. Aparecen en el 

panorama otros pensadores como Decroly (1.871-1.922), con una orientación globalizadora de 

la educación, María Montessori (1.870-1.952) con un diseño de programas para los deficientes 

mentales que despertaron una posición favorable frente a la educación especial, pero 

considerándose aún como niños eternos. 
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Transcurrían los finales del siglo XIX inicio siglo XX y se configuran la educación especial y la 

educación regular como dos sistemas educativos paralelos. 

 

Comienza a darse crucial importancia a la “ciencia de la educación” donde se trataba de 

introducir a los estudiantes en la concepción científica del mundo y las escuelas iniciaron la 

adopción de un papel activo en la sociedad donde los educados se convertían en protagonistas 

de ese cambio social. 

 

A partir de esto, surgen las pruebas psicométricas que permitan diferenciar, clasificar y medir a 

los estudiantes normales de los que no lo eran y aparecen las definiciones diagnósticas 

tomando referencias médico-sanitarias, donde se proponían nomenclaturas muy específicas e 

incomprensibles para los educadores.   

 

Se describía y clasificaba la patología sin tener en cuenta el trayecto educativo y este 

etiquetaje solo sirvió para segregar aún más la persona con discapacidad o NEE. 

 

A partir de este contexto se ubicaban los niños normales en escuelas regulares y los niños 

especiales en instituciones especiales con una mirada equivocada de “especialización en la 

prestación de los servicios”, y donde solo se observaba una incapacidad del sistema educativo 

regular, de atender las necesidades educativas de todos sus estudiantes, independiente de sus 

características particulares o del tipo de dificultad planteada.  Estos modelos han perdurado 

durante años y aún  en muchos espacios es una metodología vigente, expresada a través de la 

creación de aulas o instituciones especiales, siendo el mayor obstáculo en la creación de una 

educación plural. 

 

La era integracionista: Los orígenes del movimiento de la Integración se sitúan 

aproximadamente al inicio de los años 60 en los países bajos.  Bajo el principio de 

normalización se reconoció en países del primer  mundo el derecho de la persona con 

discapacidad de acceder a la escuela y a otros espacios “como una más” y se definió la 

normalidad como un término subjetivo, variable en función de la cultura, la época, la posición 

social y un proceso en el que se aceptaba al otro, fueran cual fuesen sus condiciones y 

características personales y sociales. 
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Hubo resistencia, se crearon divisiones entre diferentes sectores sociales, se buscaron las 

causas, se incitó a la reflexión, se dio paso a la concertación, se reconoció a la sociedad como 

absurdamente homogeneizadora y se abrió paso a la pluralidad, a la normalización y a la 

integración como producto de una sociedad modificada. 

 

En Colombia los planteamientos frente a la integración surgieron a partir de la expedición de la 

Constitución Política Nacional (1991) donde se promueven condiciones de igualdad en favor de 

los grupos discriminados y donde el Estado se asume como responsable de la educación 

impartida a éstas personas. 

 

Esta postura se especializa un poco más, a partir de la Ley 115 de 1994, más conocida como 

Ley General de Educación donde se afirma que la educación general es una y para todos. 

 

La propuesta de integración se consolida a través de la aparición del Decreto 2082 de 1996, 

donde se puntualizan las políticas de integración a nivel nacional y donde se afirma 

enfáticamente que serán solo las personas con limitaciones severas, previo diagnostico 

profesional, quienes no podrán ingresar al sistema educativo regular y para quienes se deben 

realizar propuestas coherentes de atención especializada. 

 

La integración escolar se define entonces como: “El conjunto de actuaciones pedagógicas 

específicas que se llevan a  cabo para satisfacer las necesidades educativas especiales de los 

estudiantes y facilitar el acceso al currículo”. También se define como:  

 

"el proceso que posibilita a la persona con necesidades educativas especiales 
desarrollar su vida escolar en establecimientos regulares de enseñanza, 
atendiendo y valorando sus capacidades cognitivas, afectivas y sociales. Esto 
puede ser real con las condiciones y medios adecuados, para participar del 
conjunto de actividades escolares en un medio de relación con pares. En definitiva 
va más allá de mantener al niño en forma presencial o física al interior del aula, 
exige la posibilidad de acceder a todas las oportunidades de interacción social y 
académicas que el medio escolar le brinde, destacando las potencialidades que 
deben ser estimuladas en forma permanente" (Valladares: 2001). 

 

La integración escolar favorece el aprendizaje de la persona con Necesidades Educativas 
Especiales en un entorno mediado por distintos agentes que intervienen en el proceso, 
quienes influyen en su adaptación al medio con el uso de elementos cognitivos, creativos y 
motivacionales. 
 

Dentro de estos, aparecen implícitos 4 principios establecidos internacionalmente:  
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o Normalización: ofrecer al niño las mismas condiciones de desarrollo y de 

interacción social que se le dan a los demás. 

 

o Sectorización: permitir que los estudiantes aprovechen los recursos de la 

comunidad, brindando un ambiente adecuado, dentro y fuera del aula. 

 

o Individualización: desarrollar al máximo las potencialidades de cada uno 

de los estudiantes teniendo en cuenta sus necesidades e intereses. 

 

o Socialización: es la adaptación a su medio, respetando su individualidad y 

favoreciendo su autonomía y formación. 

 

 La Inclusión Educativa  

 

En la última década la escuela se ha perfilado en el proceso integrador, otorgándosele la 

responsabilidad de la promoción del cambio actitudinal y conceptual para dar respuesta  a la 

participación activa y colectiva de los estudiantes a través de las prácticas  educativas, 

ofreciendo diferentes oportunidades de aprendizaje  y socialización para todos los partícipes 

del sistema educativo. Para llevarlo a la práctica es necesario retomar los principios de 

normalización, donde posibilite la reflexión para replantear la función de la escuela, de esta 

manera los esfuerzos estarán centrados a la atención a la diversidad,  contemplando el modelo 

que da respuesta a la población con diferente estilo, ritmo de aprendizaje, diferente etnia, 

nivel socio-cultural y diversidad lingüística. 

 

Es la escuela la llamada a crear elementos fundamentales para atender las características 

individuales de sus estudiantes, por lo tanto, amerita la toma de decisiones con relación al 

currículo ya que en éste es en donde se evidencia el compromiso con el  cambio de la 

educación, implementándose la participación y la flexibilidad, los cuales centrarían la atención 

en proporcionar al alumno la optimización de su proceso de desarrollo. 

 

Desde estas perspectivas el ambiente de la institución educativa es decisivo ya que tiene que 

asumir el compromiso de desarrollar nuevas líneas metodológicas, propiciando cambios en los 

procedimientos de enseñanza, teniendo un doble objetivo: fortalecer el desarrollo integral de 
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la persona y dar elementos necesarios para alcanzar su integración  en el entorno en el que se 

desempeña. 

 

Así,  los cambios de la acción educativa derivan del concepto de inclusión, el cual refiere a  

considerar la diversidad como elemento fundamental en el proceso de enseñanza aprendizaje, 

llevando el principio de educación para todos, evitando así la deserción y/o fracaso escolar 

haciendo efectivo el derecho al beneficio de la educación, teniendo como base las necesidades 

individuales de los estudiantes y la potencialización del sistema educativo. 

 

A partir de esta definición encontramos diferencias fundamentales de estos conceptos: 

 

INTEGRACIÓN INCLUSIÓN  

 La integración consiste en ingresar al sujeto 
con necesidades educativas especiales al 
sistema educativo de donde se es excluido. 

 

 

 La atención es dirigida a brindarle al niño, la 
familia y educador estrategias para su 
integración basados en el déficit del niñ@. 

 

 El niñ@ debe adaptarse al sistema escolar. 

 El sujeto con Necesidades Educativas 
Especiales es parte del sistema educativo, 
supone una cultura que no discrimina y 
concibe que todos deben participar con 
igualdad de derechos. 

 

 La atención es dirigida a transformar la  
institución educativa para que brinde una 
oferta educativa para todos incluidos los 
niñ@s con NEE.     

 

 El sistema escolar se transforma para 
atender al niñ@ teniendo en cuenta sus 
características personales y ritmos de 
aprendizaje. 

Juan David Lopera (2002) 

 

Condiciones para que la escuela sea inclusiva 

 
Para llevar a cabo una educación desde un enfoque inclusivo la institución educativa posee un 

modelo de inclusión, que permite fortalecer el aula de apoyo y direccionarla con diversos 

servicios y procesos para atender a la población con necesidades educativas especiales.  
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  5. DIMENSIÓN PEDAGÓGICA 

 

 

1. Historicidad de las prácticas pedagógicas  

2. Enfoque pedagógico 

3. Propósito 

4. Principios 

5. Concepción y estrategias de enseñanza 

6. Concepción de educación 

7. Concepción y estrategias de aprendizaje 

8. Concepción de formación y tipo de ser humano a formar 

9. Concepción de instrucción 

10. Concepción de mente 

11.  Concepción de conocimiento 

12.  Concepción de maestro 

13.  Concepción de estudiante 

14.  Relación maestro-estudiante 

15.  Concepción de evaluación 

16.  Recursos 
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5.1. HISTORICIDAD DE LAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS 

 
Para comprender y sustentar un modelo pedagógico se hace necesario  recurrir a la historia de 

las prácticas pedagógicas y reflexionar sobre el saber construido en el país. De manera 

sintética vamos a recorrer la historicidad de la pedagogía como disciplina y saber pedagógico 

entre 1876 y el año 2005, vamos a considerar las transformaciones en los conceptos, las 

relaciones de saberes, poder y verdad, el tipo de ser humano a formar, la enseñanza, la 

formación, el aprendizaje, la enseñanza, la didáctica, los métodos, la inclusión de la población, 

el conocimiento, la relación maestro estudiante, entre otros de los principales conceptos de la 

pedagogía. Con esta mirada vamos a sustentar como operan esos conceptos desde un modelo 

de pedagogía Holística y cómo sustentar las adaptaciones curriculares para la población 

diversa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.1. LAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS EN COLOMBIA PERÍODO 1876-1920: SE EXPANDE LA 

INCLUSION A LOS HIJOS DE LOS CRIOLLOS  

 

La inclusión de la población al sistema de instrucción se expande a los hijos de los criollos en 

este período y se realizan prácticas de evangelización entre los indígenas. Las personas con 

déficit todavía no van a las instituciones educativas. No hacen parte del sistema de instrucción 

nacional. Ellos son indiferenciados en casas de auspicio o encerrados en sus hogares.  La 

estrategia de la instrucción nacional, se lleva a efecto a través del Concordato. La iglesia 

TEMÁTICAS 1876 – 1920 
2ª REPÚBLICA 

ESTRATEGIA SISTEMA DE INSTRUCCIÓN 
NACIONAL 

SOCIEDAD CATÓLICA 

TIPO DE HOMBRE CATÓLICO/TÉCNICO 

EDUCACIÓN CRISTIANA 

ESCUELA  CRISTIANA 

SABERES RELIGIÓN CATÓLICA 

POLÍTICAS CONCORDATO 

LEGISLACIÓN CONSTITUCIÓN 1886 /LEY URIBE 
URIBE 

PODER MORAL 

PEDAGOGÍA UN HACER CRISTIANO 

ENSEÑANZA CRISTIANA 

MÉTODOS ORALES 

FORMACIÓN DE MAESTROS NORMALES CRISTIANAS 

INCLUSIÓN CRIOLLOS/INDÍGENAS 
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católica sume el control de la educación, llegan al país cerca de 90 órdenes religiosas y se 

expande la evangelización. Se constituye lo que el profesor Quiceno (1987) llama la pedagogía 

católica.  Sus fundamentos no son los saberse de la modernidad, ni Herbart, ni Pestalozzi, sino 

el evangelio. El tipo de ser humano que se desea formar es el hombre católico, para una 

sociedad católica, la educación es netamente cristiana, basada en los saberes de la religión 

católica. La escuela se constituye como cristiana orientada por las políticas del Concordato. El 

poder es ante todo un poder moral católico sobre las costumbres y los espíritus de los niños y 

niñas de la época. La pedagogía no es una teoría, es un hacer cristiano. Este hacer es lo que 

permite a las comunidades expandirse por todo el territorio. Un hacer de evangelizar. La 

enseñanza es ante todo cristiana, ni científica, ni moderna.  

 

Los métodos privilegiados son los orales, la palabra. Para llevar a cabo esta transformación del 

sistema de instrucción nacional, fue necesario desplazar a Pestalozzi que había sido 

introducido por los liberales radicales en la década anterior y la escuela moderna propuesta en 

el Plan Zerda de 1870. La legislación que se utilizó fue la reforma constitucional de 1886 y la 

Ley 39 de 1903 o Ley Uribe Uribe, que de manera explícita prohibía la pedagogía teórica a los 

maestros colombianos y privilegiaba la llamada pedagogía práctica, útil, es decir, el hacer 

instrumental mas no la reflexión. Creo que aquí encontramos uno de los aspectos más 

siniestros que han ocurrido con la pedagogía en el país. La instrumentalización de la enseñanza 

no fue sólo privilegiar métodos. Es ante todo desplazar la reflexión, el pensamiento, el ejercicio 

racional y crítico, la indagación, el descubrimiento, el reconocimiento y expansión del saber del 

maestro, del saber pedagógico. Fue algo como formar médicos sin conocimientos en biología o 

ingenieros sin el saber de la matemática o físicos sin física.  

 

El punto clave en este período es la aparición de  la pedagogía católica, la cual  permitió 

constituir un discurso sobre las personas con necesidades educativas especiales, como 

productos de las acciones maléficas de demonios para expiar culpas y pecados. Por eso su 

cuidado era más desde la caridad evangelizadora y la salvación, que desde la condición 

humana. Por ello, todavía aquí no encontramos ni currículo, ni adaptaciones curriculares, ni 

didácticas especiales, pero si un método general. 

 

 

 

5.1.2.  LAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS EN COLOMBIA PERÍODO 1920-1949: APARECEN LOS 

DEGENERADOS Y LA ESCUELA ESPECIAL  
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TEMÁTICAS 1920 - 1949 

ESTRATEGIA REFORMA DE INSTRUCCIÓN 
PÚBLICA/ SOCIAL Y CULTURAL 

SOCIEDAD INDUSTRIAL/COMERCIAL 

TIPO DE HOMBRE RACIONAL/LAICO 
PRODUCTIVO/ÚTIL 

EDUCACIÓN CIENCIA/DESARROLLO FÍSICO/ 
RACIONAL/MORAL 

ESCUELA  ACTIVA/DE MENORES/ANORMALES 

SABERES CIENCIAS HUMANAS 

POLÍTICAS REVOLUCIÓN EN MARCHA 

LEGISLACIÓN LEY URIBE URIBE/REFORMA 
CONSTITUCIONAL DE 1936 

PODER MÚLTIPLE 

PEDAGOGÍA TEORÍA/CIENCIA/FILOSOFÍA 

ENSEÑANZA ACTIVA 

MÉTODOS ACTIVOS 

FORMACIÓN DE 
MAESTROS 

NORMALES/FACULTADES DE 
EDUCACIÓN/CIENCIAS HUMANAS Y 

SOCIALES 

INCLUSIÓN HOMBRE COLOMBIANO/ 
ANORMALES 

 
 

En este periodo, la pregunta por la existencia del hombre llevó a grandes transformaciones en 

las prácticas pedagógicas del país.  La Generación del 98,  hizo el interrogante y cuestionó que 

en Colombia no existía el Hombre y el debate recorrió todo el territorio. La respuesta del 

Gobierno no se hizo esperar. Se contrató a Ovidio Decroly  y el diagnóstico sobre el llamado 

Hombre Colombiano fue contundente: la raza colombiana es una raza degenerada y existen 

dos tipologías: los degenerados y los degenerados degenerados. Para los primeros se propone 

la escuela regular y para los segundos la escuela especial.   Así pues, en nuestro país la 

aparición de la escuela especial esta relacionada con el racismo. Este punto lo quiero resaltar 

porque la defensa a ultranza que se hace de formas institucionales o de políticas de educación 

especial, desde 1990 hasta hoy, es un desafuero histórico. La estrategia se transformó. Ya no 

era la instrucción pública para una sociedad católica, sino la instrucción pública, social y 

cultural para una sociedad industrial y comercial.  Se introduce al país la pedagogía activa, con 

el objeto de formar a un hombre racional, laico, productivo y útil. La educación es ahora una 

ciencia para el desarrollo físico, racional y moral. La escuela es la llamada escuela activa de 

menores y la escuela especial. Los saberes que se introducen al país son los de las ciencias 

humanas, la medicina, la psicología experimental, la fisiología, la sociobiología, el Darwinismo, 

(Decroly 1920), las ciencias sociales y los saberes culturales (Dewey 1930).  
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Las políticas educativas se impulsaron a través de la Revolución en Marcha que destacaba el 

auge de la pedagogía activa y la lucha contra la pedagogía católica.  El poder se transforma del 

moral católico a un poder en múltiples vías por los aspectos sociales y culturales involucrados. 

La pedagogía activa es considerada como una teoría, ciencia y filosofía para la transformación 

del ser humano y la vida social y cultural del país. La enseñanza se postula como activa y 

basada en métodos de investigación y solución de problemas. La formación de maestros se 

llevó a cabo en las normales y facultades de educación con énfasis en las ciencias humanas y 

sociales. La inclusión abarcó al llamado hombre colombiano y los llamados anormales o 

personas con déficit. Para llevar a cabo esta transformación se revisó la constitución de 1886 y 

se introdujeron las reformas de 1936 donde el estado y el partido de gobierno se volvía más 

protagonista de la educación.   Dice el profesor Saldarriaga (1997), que la violencia de mitad 

del siglo XX en Colombia no empezó con la muerte de Gaitán, sino con la violencia y muerte de 

maestros activos y católicos. 

 

Lo importante del periodo es que aparece la escuela activa en Colombia, se introducen los 

saberes de las ciencias humanas y sociales, se lleva a cabo la expedición pedagógica para 

reconocer al país, se crean dos escuelas: regular y especial. Se amplia la inclusión escolar y se 

pone en el debate las personas con déficit. En este periodo se crean los dos planes de estudio 

el regular y el especial. No existía currículo, ni didácticas específicas, ni adaptaciones 

curriculares.                                                                 

 

5.1.3.  LAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS EN COLOMBIA PERÍODO 1950-1975: LA INTRODUCCIÓN 

DEL CURRÍCULO SIN ADAPTACIONES  

 

Después de la violencia de los años 40 y 50, los conservadores plantearon que la causa del 

“Bogotazó” era la escuela activa y sus métodos que destronan las costumbres católicas. Es 

decir, que se le endoso a la pedagogía activa los procesos económicos, políticos, sociales y 

militares de uno de los episodios más oscuros de la vida del país. El diagnóstico realizado por la 

UNESCO de América Latina coloca a Colombia entre los países más atrasados en educación del 

continente. En efecto, entre 1950 y 1975 la estrategia definida por la UNESCO, la CEPAL y la 

OEA para América Latina es la del desarrollo social, económico, político y educativo. Esta 

estrategia, en el marco de la guerra fría, significaba la posibilidad de detener el avance la 

revolución cubana y la relación maestro-estudiante, como lo plantea el Dr. Vasco en la 

entrevista que le realiza la Revista Educación y Cultura Nro 4 (1984). La política educativa 
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definida para el continente y para Colombia es la de la expansión de la escolarización. Con esta 

estrategia y con esa política se pretendía formar un ser humano técnico y obediente para una 

sociedad industrial y con el fin de  fortalecer el mercado interno.  

 

La posibilidad de formar ese hombre implicó el desplazamiento de la pedagogía activa de 

Decroly y de Dewey que había ingresado al país desde la década de los años 20-30. Ahora se 

trata de formar un hombre técnico y obediente y para ello se requiere de la introducción del 

conductismo al país. Con base en los postulados conductistas el hombre obediente requiere el 

moldeamiento de la conducta desde la educación primaria. Este hombre no tenía mente y el 

aprendizaje era ante todo cambio de conductas. La enseñanza al ser desplazada, como objeto 

de la pedagogía, se entiende ahora como dar instrucciones, de acuerdo con los programas del 

Ministerio de Educación Nacional.  

 

El conductismo reinó durante más de 25 años en la educación colombiana  y es con base en 

esta teoría que se avanza en el diseño de la instrucción. Se introducen los métodos 

asociacionistas en las actividades y la educación y la escuela fueron asumidos como sistemas 

cerrados. Para diseñar el currículo se apeló a la teoría estructural funcional, a la planeación y a 

la teoría de sistemas cerrados. Su diseño involucraba el desarrollo de habilidades motrices y 

conductuales, con base en objetivos, conducta de entrada, contenidos, actividades 

metodológicas y reactivos de evaluación. El maestro es ante todo un instructor que mantiene 

una relación vertical con el estudiante. Él es la ley y el orden, el modelo de comportamiento a 

imitar.  
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LAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS EN COLOMBIA PERÍODO 1950-1975 
 

TEMÁTICAS 1950- 1975 

ESTRATEGIA Desarrollo 

POLÍTICAS EDUCATIVAS Expansión de la escolarización 

FORMACIÓN PROFESIONAL Centrada en análisis de cargos y oficios 

EDUCACIÓN MEDIA Académica/vocacional 

PEDAGOGÍA Laboral/ instruccional 

TIPO DE SOCIEDAD Industrial/mercado interno 

TIPO DE HOMBRE Técnico obediente 

FORMACIÓN Conductual 

MENTE No existe 

EDUCACIÓN Sistema cerrado 

ENSEÑANZA Instruccional 

APRENDIZAJE Cambio de conductas 

 
MÉTODOS 

Aprender haciendo/Asociacionistas 
Experienciales 

INSTRUCCIÓN Conductual/analítica 

ESCUELA Sistema Cerrado/ Especial 

COMPETENCIA Habilidades/destrezas motrices y 
conductuales 

MAESTRO Instructor 

ESTUDIANTE Sujeto obediente 

RELACIÓN MAESTRO 
ESTUDIANTE 

Vertical 

CONOCIMIENTO Memorizar información 

EVALUACIÓN Memorística/conductual 

FORMACIÓN DE MAESTROS Normales/facultades/ 
Conductismo/tecnología instruccional 

INCLUSIÓN Marginados/fuerza de trabajo media 

 
SABERES 

Economía/ Psicología 
conductista/planeación/ 

Administración/teoría sistemas cerrados 

 
 
 
 
 
LAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS EN COLOMBIA PERÍODO 1950-1975 
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Para que esto 

pudiese funcionar el conocimiento se asumió como repetición de información y la evaluación se 

centró en la demostración de la capacidad del estudiante para memorizarla. Los saberes que se 

introdujeron al país y que dominaron las prácticas pedagógicas fueron los de la economía, la 

psicología conductista, la planeación, la administración y la teoría de sistemas cerrados. En las 

universidades y facultades de educación se puso de moda formar a los maestros en el 

conductismo, el diseño instruccional y en la tecnología instruccional. La población objeto de esta 

política fueron los llamados marginados y la fuerza de trabajo de la clase media. Para llevar a cabo 

esta reforma educativa con el concepto de currículo como su campo de acción y reflexión 

fundamental se expidió la legislación contenida en los decretos 1710 y 1955/63. El programa fue 

financiado con crédito externo y se diseñaron  los programas de estudios por asignaturas o 

materias. Para llevar a cabo esta gigantesca política y estrategia se inventaron el SENA, los INEM, 

los ITA, la radio educativa, las granjas integrales, se construyeron escuelas y liceos en los 

diferentes municipios del país y  la escolarización fue un hecho indiscutible. 

 

En este período se mantuvieron el currículo instruccional y el currículo especial paralelos. Fueron 

las décadas de fortalecimiento de la educación especial como un sistema cerrado y separado de la 

escuela regular. Se construyeron escuelas especiales y el conductismo entró a dominar la 

propuesta educativa para este segmento de la población. Por lo tanto, no existían adaptaciones 

curriculares; pero el currículo tenía como fundamento epistemológico el empirismo. La pedagogía 

activa fue desplazada por el currículo. 

 

TEMÁTICAS 1950- 1975 

ADMINISTRACIÓN Sistema Cerrado 

DESCENTRALIZACIÓN No existe 

RESISTENCIA No existe 

LEGISLACIÓN Dec. 1710 - 1955/63 

CURRÍCULO Instruccional por asignaturas 

DIDÁCTICA Instruccional 

FINANCIACIÓN Estatal/ Internacional 
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5.1.4 LAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS EN COLOMBIA PERÍODO 1975-1990: LA PEDAGOGIA 

ORIENTA EL  CURRÍCULO APARECEN LAS  ADAPTACIONES CURRICULARES Y SE MANTIENEN DOS 

CURRÍCULOS 

 

Entre los  años 1975-1990 se continúa con la estrategia del desarrollo; pero la crítica al 

conductismo se inició por parte de los grupos de investigación que recién se formaron en el 

territorio. A diferencia de la década de los años 20 y 30, ahora se configuran los grupos de 

investigación pedagógica en las Universidades de Antioquia, Pedagógica Nacional, Universidad del 

Valle y la Universidad Nacional  

 

 

 

 

 

COMPETENCIA Habilidades/destrezas de 
pensamiento 

MAESTRO Guía/orientador del hombre 
productivo 

ESTUDIANTE Sujeto epistémico 

RELACIÓN MAESTRO 
ESTUDIANTE 

Basada en la comunicación 

TEMÁTICAS 1975 – 1990  

ESTRATEGIA Desarrollo  

POLÍTICAS EDUCATIVAS Internacionales/Mejoramiento de 
la calidad 

FORMACIÓN PROFESIONAL Centrada análisis de cargos y 
oficios 

EDUCACIÓN MEDIA Vocacional 

PEDAGOGÍA Sistémica cognitiva 

TIPO DE SOCIEDAD Global de conocimiento 

TIPO DE HOMBRE Productivo 

FORMACIÓN Psicomotriz/cognitiva/ 
emocional 

MENTE Estructuras 

EDUCACIÓN Proceso sistema mundial 

ENSEÑANZA Integrada por áreas 

APRENDIZAJE Significativo  

 
MÉTODOS 

Activos, cognitivos/ solución de 
problemas/trabajo en equipo 

INSTRUCCIÓN Integrada/por áreas/cognitiva 

ESCUELA Sistémica funcional/ Especial 
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CONOCIMIENTO Producto y medio 

EVALUACIÓN Rendimiento escolar 

FORMACIÓN DE MAESTROS Normales/facultades/ 
Renovación curricular 

INCLUSIÓN Poblaciones 

 
 

 
SABERES 

Teoría general de procesos y 
sistemas/psicología 

genética/economía/admón 
sistemica 

ADMINISTRACIÓN Sistema abierto Recursos/funcional 

DESCENTRALIZACIÓN Desconcentración de funciones 

RESISTENCIA Renovación 
conductista/movimiento 

pedagógico 

LEGISLACIÓN Decreto 1078/79 y renovación 
curricular- Decretos reglamentarios 

CURRÍCULO Dispositivo tecnológico x áreas x 
programas x proyectos 

DIDÁCTICA Sistémica 

FINANCIACIÓN Situado fiscal/Internacional 

 

de Colombia. Ya se contaba con un acumulado de conocimiento pedagógico del país y se ponía en 

debate el programa de mejoramiento de la calidad de la educación. Este programa se inicia en el 

gobierno de Alfonso López Michelsen, a través de un crédito externo con el Banco Mundial de 

US$1000 millones de dólares (PORTELA, 2004). Ahora se trataba de reorientar la política educativa 

basada en la expansión hacia la calidad de la educación. Para ello se organizaron las estrategias de 

renovación curricular, capacitación y material de apoyo. La primera implicó transformar los 

programas curriculares de 1963, la segunda crear los centros experimentales piloto y capacitar los 

docentes y la tercera la publicación de los programas y diferentes documentos de apoyo.  

 

La Renovación se llevó a cabo en tres fases: diseño, experimentación y expansión. En este período 

vemos aparecer la pedagogía sistémica cognitiva, que es introducida por el Dr. Carlos Eduardo 

Vasco para desplazar al conductismo de la educación colombiana. Con base en esta pedagogía se 

propone que es ella la que orienta el diseño y desarrollo del currículo y no al contrario. Con el 

arsenal de saberes provenientes de la teoría general de procesos y sistemas abiertos, la psicología 
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genética Piagetiana y la economía y la administración sistémica comenzamos a  decirle  adiós al 

conductismo. 

 

Ya no se trataba de formar un hombre obediente para una sociedad industrial; sino un prototipo 

de hombre productivo en lo material y en lo intelectual para una sociedad global de conocimiento. 

Por primera vez, después de la década de los 30, se reconoce que el estudiante tiene mente y que 

ésta son estructuras o esquemas cognitivos que se construyen en las relaciones de conocimiento 

entre el sujeto y el objeto de conocimiento. Aparece el concepto de formación integral para el 

desarrollo humano. Se reconoce que el ser humano está constituido por tres dimensiones: la 

cognitiva, psicomotriz y la emocional. Se transforma la idea de aprendizaje conductual y se 

introduce el aprendizaje significativo a través de métodos activos y cognitivos. La instrucción se 

asume como integrada bajo el concepto de áreas de conocimiento. La educación se entiende 

como un proceso del sistema educativo mundial y la enseñanza se realiza de manera integral por 

áreas. La escuela pasa a ser una organización sistémica funcional y de servicios. Se introduce el 

concepto de competencias como habilidades de pensamiento.  

 

Desde ahora el maestro pasa a ser un guía y orientador del aprendizaje de los estudiantes y la 

relación entre ambos se basa en la comunicación. El conocimiento se en convierte en un producto 

y un medio para vivir en la sociedad global. La evaluación se organiza bajo el enfoque rendimiento 

objetivo en una escala numérica de 1 a 5, por 4 períodos anuales de 2 meses cada uno, que valen 

el 10%, 20%,30% y 40%, respectivamente. La formación de maestros asumida en las facultades de 

educación y en las  normales se orientó hacia los saberes y prácticas de la Renovación Curricular. 

La inclusión se orienta hacia las poblaciones indígenas, las personas llamadas “especiales”, las 

negritudes y los campesinos. La administración de las instituciones educativas se orienta hacia los 

recursos y la operación de las funciones de cada uno de los cargos. Por primera vez en el país, se 

crea el sistema de educacional nacional desde preescolar hasta el nivel de media vocacional, 

articulado con fines y objetivos. Se inicia el proceso de descentralización de la educación con la ley 

29 de 1989. Se organiza la financiación de educación a través del situado fiscal y el apoyo 

internacional.  
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Por primera vez en la historia del país surge el movimiento pedagógico desde el ámbito de los 

grupos de investigación y la Federación Colombiana de Educadores FECODE, quienes organizan la 

más grande resistencia a la Renovación Curricular y a la política educativa del gobierno y de los 

organismos internacionales. Se caracterizó a la renovación como conductista e imperialista y creo 

que la primera apreciación  fue uno de los errores históricos del movimiento pedagógico, por que 

no permitió comprender que  se trataba de la introducción del cognitivismo para volver más eficaz 

el control de la población. El currículo aparece como un dispositivo tecnológico cognitivo por 

áreas, aunque se mantienen dos currículos: el de educación formal y de educación especial. A 

partir de 1986, se orientan las adaptaciones curriculares nacionales, regionales, locales e 

institucionales para llevar a cabo la formación del prototipo de hombre productivo. Para llevar a 

efecto esta reforma se organiza y expide el decreto 1078/79 y los decretos de la llamada 

Renovación Curricular. 

 

En síntesis lo novedoso del período de 1975-1990, es la aparición del movimiento pedagógico, el 

resurgimiento de la pedagogía en el país, el desplazamiento del conductismo por el cognitivismo y 

la orientación de la pedagogía sistémica cognitiva a la renovación curricular y la introducción  del 

fundamento epistemológico del currículo  sustentado en la epistemología genética de Piaget y la 

teoría crítica de Habermas. Es decir, que con la Renovación Curricular, la reflexión sobre el 

currículo y las adaptaciones curriculares  se orientan por la pedagogía sistémica cognitiva con 

fundamentos epistemológicos genéticos y críticos. El gran problema que existía en la época es que 

todavía se mantenían  dos currículos y, por lo tanto, las adaptaciones no impactaban, desde un 

currículo nacional, la escuela especial. Ésta se consideraba un ámbito separado de la Renovación 

Curricular. Por ello, allí no llegó el cognitivismo, ni la pedagogía sistémica cognitiva, ni el currículo 

cognitivo. Todavía se marchaba con la pedagogía activa de los años 30 y el conductismo. 

 

5.1.5. LAS PRACTICAS PEDAGÓGICAS EN EL PERÍODO 1990-2005: LA PEDAGOGÍA, EL CURRÍCULO 

Y LA DIDÁCTICA UN DIALOGO NECESARIO PARA DISEÑAR Y EJECUTAR ADAPTACIONES PARA LAS 

POBLACIÓN CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 
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TEMÁTICAS 1991 – 2005 

ESTRATEGIA Competitividad  

POLÍTICAS EDUCATIVAS Internacionales /Calidad, Equidad, 
Cobertura y Eficiencia 

FORMACIÓN PROFESIONAL Centrada en competencias 

EDUCACIÓN MEDIA Técnica y académica 

PEDAGOGÍA Sistémica cognitiva cultural 

TIPO DE SOCIEDAD Global de conocimiento 

TIPO DE HOMBRE Competente 

FORMACIÓN Cognitiva, comunicativa, ética, 
estética, corporal, afectiva, espiritual 

y social 

MENTE Cibernética/Situada/Modular 

EDUCACIÓN Necesidad/Derecho/servicio/ 
mercado 

ENSEÑANZA Integrada por áreas/Estratégico 

APRENDIZAJE Significativo/estratégico 

 
MÉTODOS 

Cognitivos/Resolución de 
problemas/construcción de 

significados 

INSTRUCCIÓN Cognitiva/ Áreas/Competencias  

ESCUELA Competitiva  

COMPETENCIA Saber hacer en contexto/capacidad 
para… 

MAESTRO Programador de la mente del 
estudiante  

ESTUDIANTE Sujeto competente 

RELACIÓN MAESTRO 
ESTUDIANTE 

Basada en la comunicación 

CONOCIMIENTO Capital intelectual 

EVALUACIÓN Competencias/eficiencia/factores 
asociados/ eficacia 

FORMACIÓN DE MAESTROS Normales/facultades/ 
Competencias 

INCLUSIÓN Poblaciones 
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TEMÁTICAS 1991 – 2005 

 
 

 
SABERES 

Teoría de sistemas, economía, 
gestión, antropología, psicología 

cognitiva cultural/semiótica/ 
comunicación/ sociolingüística y 

psicolingüística  

ADMINISTRACIÓN Gestión/gerencial 

DESCENTRALIZACIÓN Certificación 

RESISTENCIA Declive del movimiento 
pedagógico/captación del Estado/ 

Reacción contestaria 

LEGISLACIÓN Constitución Política Nacional/91- 
Ley 115/94 – Ley 715/2001-Ley 

60/93-  

CURRÍCULO Dispositivo tecnológico-cognitivo 

DIDÁCTICA Especiales  

FINANCIACIÓN Situado fiscal/Sistema general de 
participaciones 

 

 

Después de tres décadas de aplicar la estrategia del desarrollo, tanto los organismos 

internacionales como los nacionales, evaluaron que ésta había fracasado. Se puso en primer plano 

la década perdida. Las crisis financieras, las moratorias de la deuda externa, la contracción del PIB, 

la perdida del poder real de los salarios, el aumento de la pobreza y de las necesidades básicas 

insatisfechas de millones de colombianos y latinoamericanos, el auge de la descolarización y los 

grandes problemas de calidad, equidad y eficiencia fueron los síntomas de un diagnóstico 

realizado para sustentar la nueva estrategia: la competitividad. Ya el desarrollo se desplazó y se 

integró a la competitividad de las naciones y de los bloques económicos, territoriales y políticos. La 

UNESCO y el Banco Mundial plantean la nueva política educativa que llegará hasta el año 2015: 

educación para todos.  

 

La inclusión de la población al sistema educativo se pone al frente de la estrategia. Se plantea un 

giro en la educación, ya no como un proceso del sistema mundial, sino como una necesidad básica, 

un servicio, un mercado y un derecho de las personas. Se fortalece la pedagogía sistémica 

cognitiva cultural, en la cual confluyen las propuestas de la pedagogía conceptual de Zubiría, la 
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pedagogía de la comprensión, la pedagogía de la escuela transformadora, la pedagogía afectiva, el 

cambio conceptual y la reestructuración cognitiva. Ya no se trata de formar un prototipo de 

hombre productivo en lo material y cultural, sino un hombre competente, un hombre que maneje 

y utilice el conocimiento en diferentes contextos de significación. La mente se desprende de las 

estructuras y se conceptualiza como cibernética, situada y modular, es decir, que a diferencia de la 

mente de Decroly con la cual nace la escuela especial en Colombia (que consideraba que al 

afectarse alguna función de ella se afectaba la globalidad del funcionamiento), ahora la mente 

funciona como un computador, procesa información a través de diferentes actividades y con 

distintas estrategias. La mente son sistemas de significación que procesan y funcionan de manera 

independiente y relativamente unos de otros. La mente son módulos de procesamiento y 

operación. La mente ante todo configura y se configura a través de la cultura, de la significación y, 

el pensamiento y el lenguaje, se conviertan en las principales herramientas.  

 

Como vemos se está en el auge del cognitivismo que se introdujo al país con la Renovación 

Curricular. Ya de manera definitiva se operó el desplazamiento del conductismo y para ello se 

fortalece el concepto de competencia. Se trata de formar un hombre competente y 

multidimensional, constituido por las dimensiones cognitiva, corporal, afectiva, social, ética, 

estética, comunicativa, espiritual y laboral. Con estas nuevas concepciones de mente y ser humano 

se dice adiós a la educación especial. Este tipo de hombre es el que se requiere para 

desempeñarse en la sociedad global de conocimiento, en la cual la enseñanza cognitiva se plantea 

por áreas integradas y proyectos.  

 

El conocimiento se conceptualiza como el principal capital intelectual del ser humano. El 

aprendizaje se coloca en el centro de la práctica educativa como autoaprendizaje, aprendizaje 

significativo y estratégico. La enseñanza como objeto de la pedagogía, empieza a ser desplazada 

por la didáctica especial, fundamentada en la resolución de problemas y métodos cognitivos. La 

instrucción cognitiva se realiza por áreas de formación y por competencias. La escuela es una 

organización competitiva, basada en la gestión y la gerencia, orientada por el PEI. Las 

competencias dejan de ser habilidades y se convierten en saber hacer en contexto o capacidad 

para…..  
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El maestro ya no es un guía sino un programador de la mente de los estudiantes y su relación se 

basa en la comunicación. Para evaluar los productos del sistema, se introducen los estándares de 

calidad, las pruebas censales, los factores asociados, la eficiencia y eficacia. La evaluación empieza 

a asumir el papel de mecanismo de control de todo el sistema, sin interesar los insumos y los 

procesos, lo principal son los resultados, que se asimilan a calidad.  

 

Las facultades de educación y las normales, así como toda la educación superior se orienta por las 

competencias y la evaluación de la gestión. Los docentes empiezan a ser formados en la nueva 

estrategia. Los procesos de descentralización se agudizan y se empieza a expandir la certificación 

de los municipios, atados a los resultados de calidad de las pruebas SABER e ICFES. Para financiar 

esta política se impulsa el situado fiscal y luego se transforma en Sistema General de Participación. 

Se expide la nueva Constitución Política del país, las Leyes 115/94 y Ley 715/02 y sus decretos 

reglamentarios. La resistencia del movimiento pedagógico ha tenido dos fases: la primera de 

silencio entre 1991 y el año 2000 y la segunda de reacción tardía entre el año 2000 y hoy.   

 

Se lleva a cabo la expedición pedagógica (que no se realizaba desde los años 30) y se muestra la 

realización de múltiples experiencias de los maestros colombianos y la constitución del maestro 

como sujeto múltiple. Sin embargo, todavía no se avizoran alternativas a la educación por 

competencias. Las investigaciones apenas se están llevando a cabo y el conocimiento que se tiene 

de este proceso no es de dominio de los grupos de investigación pedagógica y del movimiento 

pedagógico. Es posible que las propuestas de Multitud sean hacia el futuro una alternativa.   

 

En este proceso de profundización del cognitivismo y de las sociedades de control global, el 

currículo es un dispositivo tecnológico cognitivo para adelantar la inclusión de las poblaciones 

indígena, discapacitados, desplazados, raizales, etnias, afro descendientes y toda la diversidad 

poblacional del país. A diferencia de la Renovación curricular, el currículo es diseñado por las 

instituciones educativas como un proceso de investigación, que involucra la satisfacción de las 

necesidades de la población, la identidad cultural local, regional y nacional, la formación integral 

de los estudiantes, los procesos internos de la institución como los administrativos, financieros, 

logísticos, de aprendizaje, enseñanza, conocimiento, la infraestructura, recursos, organización 

escolar. Hace parte del PEI y tiene en cuenta las políticas, lineamientos, estándares y demás 
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normas técnicas curriculares expedidas por el MEN, para alcanzar los fines y objetivos de la 

educación, el PEI y las políticas s educativas.   

 

El legado de la Renovación Curricular hoy se mantiene con mayor fuerza: la pedagogía orienta el 

currículo, aún mejor se requiere un dialogo entre pedagogía, currículo y didáctica para asumir las 

adaptaciones curriculares; sin este diálogo no es posible facilitar los procesos de adaptaciones 

curriculares.  

 

En este recorrido por la pedagogía del país en las últimas 8 décadas, y teniendo en cuenta las 

investigaciones del Grupo de Historia de las Prácticas Pedagógicas en Colombia desde la colonia, 

se resalta el hecho de No existir en el país una pedagogía, ni un proyecto que propugna por la 

constitución de sujetos de sí. Por la constitución de subjetividades que se conozcan así mismas. 

Todos los discursos y las prácticas se han diseñado para el dominio y la constitución de sujetos 

sujetados a las ciencias, la religión, la tecnología y las creencias económicas y políticas. Incluso a 

las personas con discapacidad, se les nombra desde la discapacidad, según la Organización 

Mundial de Salud, se refiere a la disfuncionalidad. Antes eran los deficitarios, degenerados, 

anormales, imbéciles, monstruos y locos. Todo un discurso-saber-verdad y poder para no 

constituir sujetos de sí. 

 

El desafío de la pedagogía en la institución es la posibilidad de formar sujetos de sí mismos, sujetos 

desujetados de la exterioridad, sujetos que se conozcan así mismo y puedan desplegar todas sus 

potencialidades. Para ello es que se propone el enfoque pedagógico holístico. 

 

5.2. ENFOQUE DEL MODELO PEDAGÓGICO 

 

La institución educativa asume la concepción de la pedagogía integral u holística (Yus, 2001) como 

enfoque pedagógico para orientar el diseño, gestión y evaluación del currículo. Desde esta 

corriente,  el énfasis se realiza en el aprendizaje significativo,  cooperativo, conceptual, 

experiencial y experimental 

TEMÁTICAS 2005….. 

ESTRATEGIA Espiritualidad 
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POLÍTICAS EDUCATIVAS Planetarias 

FORMACIÓN PROFESIONAL Centrada en las potencialidades 

EDUCACIÓN MEDIA Expansión de los poderes personales y del 
saber 

PEDAGOGÍA Holística 

TIPO DE SOCIEDAD Planetaria 

TIPO DE HOMBRE Multi e interdimensional 

FORMACIÓN Humana/espiritual 

MENTE Holística 

EDUCACIÓN De la conciencia 

ENSEÑANZA Interdimensional 

APRENDIZAJE De sí mismo/ del amor/por resonancia/ de 
los saberes 

 
MÉTODOS 

Tecnologías del Yo/ 
interdimensionales/cognitivos/ 

integrales 

INSTRUCCIÓN Interdimensional 

ESCUELA Local/Planetaria 

COMPETENCIA Interdimensional 

MAESTRO Del ser/ del saber/sujeto de sí mismo 

ESTUDIANTE Sujeto del amor/ sujeto de sí mismo 

RELACIÓN MAESTRO ESTUDIANTE Basada en el amor 

CONOCIMIENTO De sí mismo/ las ciencias/ saberes 

EVALUACIÓN Multidimensional 

FORMACIÓN DE MAESTROS Normales/facultades/ 
Conocimiento de sí mismo/ciencias/saberes 

INCLUSIÓN La humanidad 

 
 

 
SABERES 

Interdimensionales/Ciencias 
transdisciplinarias de la energia: 
Cosmología, matemáticas, física, 

poscuantica, bilogía,química, psicología 
transpersonal, filosofia perenne, medicina 

cuántica, semiótica, holística 

ADMINISTRACIÓN Energética 

DESCENTRALIZACIÓN Total 

LEGISLACIÓN Ley 115/94/Ley 715/02 

CURRÍCULO Holístico 
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DIDÁCTICA Holística 

FINANCIACIÓN Abundancia 

 

Así mismo,   se considera que la pedagogía es una disciplina que reflexiona, conceptualiza, explica, 

interpreta, aplica, experimenta y enseña, la integración del desarrollo humano, el desarrollo 

científico - tecnológico, el desarrollo socio - político y multicultural en diferentes contextos 

mediadores dentro y fuera de la escuela.  La pedagogía holística integra la pedagogía cognitiva y va 

más allá, al no reducir la mente humana a los procesos materiales, ni cibernéticos. La pedagogía 

holística o integral  recoge la tradición pedagógica clásica como el filtro de la disciplina para 

reflexionar el presente, por ello se considera que los conceptos de educación, conocimiento, 

aprendizaje, formación, instrucción y enseñanza hay que reconceptualizarlos y apropiarlos de 

manera crítica, con el fin de mantener viva la memoria activa del saber pedagógico. Además, se 

reconoce el trabajo del profesor Echeverri (1996) en la construcción del campo conceptual de la 

pedagogía y se recoge la tradición pedagógica del país. 

 
5.3 PROPÓSITO 
 
El modelo pedagógico holístico o integral con los énfasis en los enfoques de aprendizaje 

significativo, cooperativo, conceptual y experimental  fue elegido para  facilitar el logro de la 

visión, la misión y los objetivos y la filosofía de la institución educativa, así como el  perfil y los 

desafíos de la educación en nuestras comunidades. Esto significa que se utiliza el enfoque integral 

para formar sujetos de sí, desarrollar el pensamiento, las competencias y las inteligencias de los 

estudiantes.  

 

5.4. PRINCIPIOS  Y DESAFÍOS DE LA PEDAGOGÍA  HOLÍSTICA O INTEGRAL 

 

o Desarrollo humano: Es el principal principio de la educación de nuestra institución porque 

el desarrollo humano es el pilar estratégico de la educación y es sobre él que se 

fundamenta la acción educativa. Por ello, se plantea que “el aprendizaje debe implicar el 

enriquecimiento y profundización de las relaciones consigo mismo, con la familia y los 

miembros de la comunidad, con el planeta y con el cosmos.  Estas ideas han sido 

expresadas y puestas en práctica elocuentemente por grandes pioneros educativos, tales 
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como Pestalozzi, Froebel, Dewey, Montessori, Steiner y muchos otros”  (Yus, 2001: 244-

245) 

 

o  Respeto y valoración personal: En La institución educativa cada uno de los estudiantes es 

un ser diferente y por ello proclamamos la diversidad de los estudiantes como el principio 

clave para generar los procesos de formación y de enseñanza/ aprendizaje, basados en el 

respeto y valoración personal, “esto significa, aceptar las diferencias personales y 

fomentar en cada alumno un sentido de tolerancia, respeto y aprecio por la diversidad 

humana.  Cada individuo es inherentemente creativo, tiene necesidades y habilidades 

físicas, emocionales, intelectuales y espirituales únicas, y posee una capacidad ilimitada 

para aprender...  la escolaridad debería ser transformada de forma que respetando la 

individualidad de cada persona, y construyendo una verdadera comunidad de aprendizaje 

en la que la gente aprenda de las diferencias de los demás, estaremos enseñando a valorar 

sus propias cualidades personales, y potenciando a que se ayuden unos a otros.  Como 

resultado de ellos, se ha de tener en cuenta las necesidades de cada aprendiz”  (Yus, 2001: 

246-247).  

 

o Experiencia: Se  plantea que la educación en La institución educativa es un asunto de 

experiencia,  es dinámica, en crecimiento y permite al estudiante un contacto que 

potencia la significatividad del mundo.  Por eso “creemos que la educación, debería 

conectar al aprendiz con las maravillas del mundo natural, a través de situaciones 

experienciales que sumerjan al alumno en la vida y la naturaleza.  La educación debería 

conectar al aprendiz con los trabajadores del mundo social a través de un contacto real 

con la vida económica y social de la comunidad.  Y la educación debería poner en contacto 

al alumno con su propio mundo interior a través de las artes, el diálogo honesto y 

momentos de reflexión tranquila; sin este conocimiento de sí mismos, todo conocimiento 

es superficial y sin propósitos” (Yus, 2001: 247-248). La pedagogía en elinstitución parte de 

la experiencia y regresa a ella, ya sea trasformada en experiencia pensada de manera 

social o individual. 
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o  Integralidad u holismo: Al ser el holismo un paradigma emergente que corrige las 

concepciones reduccionistas y mecanicistas, a través de la construcción de una concepción 

amplia de las ciencias y de las posibilidades humana, se plantea que para La institución 

educativa la educación se orienta sobre dos grandes ejes: el conocimiento científico- 

tecnológico, artístico, cultural y motriz, por un lado, y, por otro, el desarrollo humano y el 

conocimiento interior de  cada persona. Para ello se erige como principio la integralidad u 

holismo. Deseamos muy buenos estudiantes en el conocimiento de las áreas y a su vez 

muy buenos seres humanos. Por ello,  “reclamamos la globalidad de los procesos 

educativos y la transformación de las instituciones educativas y las reglamentaciones 

requeridas para alcanzar estas metas.  La globalidad implica que cada disciplina académica 

proporciona meramente una perspectiva diferente sobre el rico, complejo e integrado 

fenómeno de la vida.  La educación holística celebra y hace constructivo el uso del 

desarrollo, las visiones alternativas de la realidad y las múltiples formas de conocimiento.  

No son solo los aspectos intelectuales y vocacionales del desarrollo humano los que 

necesitan ser nutridos y guiados, sino también los aspectos físicos, sociales, morales, 

estéticos, creativos y, en un sentido no sectario, los espirituales” (Yus, 2001: 248).  

 

o Maestro facilitador, autónomo, artista y riguroso: El principio de un maestro que facilita 

el aprendizaje, que se asume también como aprendiz, que es autónomo desde el punto de 

vista pedagógico, artista y con una mente aguda, rigurosa y sensible, proclama la 

posibilidad de tener maestros con alto grado de motivación para la formación de los 

estudiantes y con una mente integral. De aquí que se asuma la enseñaza como un campo 

de pensamiento, reflexión y conocimiento “ que requiere una combinación de sensibilidad 

artística y una práctica científicamente asentada... mantenemos que estos educadores 

deben ser facilitadores del  aprendizaje que es un proceso orgánico y natural... requieren 

autonomía para el diseño de entornos de aprendizaje que sean apropiados para las 

necesidades particulares de sus alumnos...  reclamamos nuevos modelos de formación 

para el profesorado que incluya el cultivo del propio interior del profesorado y su 

despertar creativo...  cuando los educadores están abiertos a su propio ser, logran un 

coaprendizaje y unos procesos de cocreación con el aprendiz.  En estos procesos el 

profesor es aprendiz y el aprendiz es profesor, lo que requiere la enseñanza es una 
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sensibilidad exquisita hacia los retos del desarrollo humano, no un lote de métodos y 

materiales preempaquetados.  Reclamamos profesores centrados en el aprendiz que 

muestren una reverencia y respeto por los individuos.  Reclamamos la desburocratización  

de los sistemas escolares, de forma que las escuelas (así como las casas, parques, el 

mundo natural, el lugar de trabajo y todos los lugares de aprendizaje)  puedan ser espacios 

de encuentro humano genuino (Yus, 2001: 249).  

 

o Libertad de elección: Este principio se refiere a la libertad de las familias para elegir la 

educción, y fundamenta todas las acciones de aprendizaje y formación de la educación, así 

mismo postula que la educación con libertad permite la formación de seres humanos 

integrales, responsables, solidarios y tolerantes, también involucra “la libertad de 

investigación, de expresión y de crecimiento personal.  En general, se debería permitir que 

los alumnos realicen acciones auténticas sobre su aprendizaje” (Yus, 2001: 250).  

 

o Participación: Se  postula  una educación verdaderamente democrática en la cual los niños 

y jóvenes puedan participar de forma significativa en la vida de la escuela, la comunidad y 

del planeta.  Para ello “los ciudadanos deben ser capacitados para pensar crítica e 

independiente...  y cambiar en torno a la empatía, las necesidades humanas compartidas, 

la justicia, y la animación de un pensamiento original y crítico” (Yus, 2001: 251).  

 

o Ciudadanía global: El principio de ciudadanía global implica que la educación 

delinstitución integra a los valores tradicionales de la región, el departamento y el país, los 

valores globales de los derechos humanos personales, sociales, culturales, políticos, 

económicos y ecológicos, el respeto al multiculturalismo y a la diversidad étnica, cultural y 

personal, la equidad de género y el desarrollo sostenible. “la educación global está basada 

en una aproximación ecológica, que enfatiza la conectividad e interdependencia de la 

naturaleza y la vida humana y su cultura.  La educación facilita la toma de conciencia del 

papel de un individuo en la ecología global, lo que incluye la familia humana y a otros 

sistemas de la tierra y del universo.  Un objetivo de la educación global es abrir mentes.  

Esto se cumple a través de estudios interdisciplinarios, experiencias que fomentan la 

comprensión, reflexión y pensamiento crítico, y una respuesta creativa”. (Yus, 2001: 252.)  
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o Alfabetización de la tierra, la espiritualidad y educación:  Al reconocer al planeta como un 

sistema complejo vivo y en el cual toda forma de vida está conectada de manera 

interdependiente, se postula el principio de una educación que promueva la valoración, 

respeto, cuidado, protección y uso racional del entorno, así como una integración del 

estudiante con su ser interior y al conciencia del desarrollo sostenible como una opción de 

elevar el bienestar personal y colectivo de la comunidad local, es decir,  “una educación 

que promueva la alfabetización de la tierra para incluir una conciencia de la 

interdependencia planetaria, la congruencia del bienestar personal y global.”   (Yus, 2001: 

252.).  

 

En consecuencia, asumir este fundamento pedagógico implica que: 

 

 La pedagogía holística o integral orienta la construcción, reflexión, diseño, 

experimentación y gestión del currículo. Esto significa que el currículo es una tecnología 

utilizada por la pedagogía para proponer modelos educativos complejos. 

 La pedagogía holística o integral posibilita definir el modelo curricular y las proyecciones 

educativas del colegio. O sea, que el modelo curricular se orienta por una mirada 

pedagógica integral, con el objeto de responder a los desafíos de la complejidad del 

entorno y de la misma educación municipal, departamental, nacional y mundial. 

 La pedagogía holística o integral permite reorganizar la enseñanza de tal manera que se 

convierta en un espacio de reflexión, de pensamiento y de investigación, en el cual se 

pone en escena el saber pedagógico de los maestros y se confrontan los esquemas, 

teorías, conceptos, prácticas y el mismo ser del maestro. (Martínez,1999). 

 El aprendizaje holístico o integral se convierte en un espacio múltiple, abierto a la 

diversidad de la mente de los estudiantes y de los maestros, que utiliza estrategias, 

métodos, técnicas e instrumentos tecnológicos para potenciar la mente humana, que se 

puede dar en diferentes contextos. Estos pueden ser los propios de las áreas o externos al 

mundo escolar. 

 La instrucción holística o integral parte por reconocer la complejidad del currículo y por 

ello define los contenidos con base en la distinción de conocimientos declarativos, 
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procedimentales y actitudinales; así mismo introduce diversas metodologías cognitivas 

para facilitar la apropiación y construcción del conocimiento en los estudiantes, basado en 

procesos de investigación que permitan la construcción de competencias de acuerdo con 

las áreas y las potencialidades de los estudiantes. Por otra parte, asume el aprendizaje y 

uso de estrategias cognitivas, metacognitivas, ambientales y de apoyo para fortalecer la 

instrucción y por último tiene en cuenta las didácticas específicas de las áreas, 

manteniendo un núcleo básico que es la investigación, como pilar de la instrucción. 

 La formación gira alrededor de permitir y facilitar la construcción del proyecto de vida de 

los estudiantes que asisten al colegio, por lo tanto nos enfrentamos una multiplicidad o 

complejidad de proyectos de vida. En consecuencia la humanidad es el desafío de la 

formación del colegio. 

 

5.5. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 

La pedagogía holística considera la enseñanza desde dos niveles: el epistemológico y el práctico. 

Desde el primero, la enseñanza es el objeto de estudio de la disciplina, en este sentido, es 

reflexión, pensamiento. Desde el ámbito práctico, la enseñanza se relaciona con las prácticas 

pedagógicas y establece su discursividad desde la didáctica y se refiere a la forma de enseñar los 

saberes en una cultura dada.  

 

Para asumir la reflexión del primer nivel la pedagogía Holística hace uso de la historicidad de la 

pedagogía y en especial de las relaciones que establece la enseñanza con los conceptos de 

aprendizaje, instrucción, formación, educación, conocimiento, maestro, niño, es decir, con el 

campo conceptual de la pedagogía y desde aquí se establece el dialogo con otros saberes. 

 

Para asumir el segundo nivel la pedagogía Holística se apoya en las didácticas de las áreas. En el 

país las reflexiones didácticas empiezan con la renovación curricular en la década de los años 80 

del siglo pasado. En efecto, se publica la didáctica moderna de las matemáticas del Dr. Carlos 

Eduardo Vasco. Este proceso se ha desarrollado a lo largo de dos décadas y ya existe la 

consolidación de grupos de investigación, maestrías, doctorados y publicaciones especializadas. 
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Estos grupos hacen parte de lo que el profesor Echeverri considera como la configuración del 

campo conceptual de la pedagogía.  

 

Lo que hoy tenemos claro es que la didáctica no son métodos. La didáctica se conceptualiza como 

“conjunto de conocimientos referentes a enseñar y aprender un saber.  En la didáctica se localizan 

conceptos teóricos y conceptos prácticos que impiden una asimilación de la didáctica a meras 

formulas” (Zuluaga, 1987).  El  debate ha pasado de la didáctica general a las didácticas específicas. 

Estos avances en las didácticas nos colocan ante una reflexión muy importante para plantear y 

desarrollar el modelo pedagógico de la institución. 

 

Empecemos por tener claro que la didáctica involucra varios componentes: la historicidad de las 

ciencias, disciplinas o saberes que se pretende didactizar, los objetos de conocimiento de estos 

saberes, los objetos de enseñanza o contenidos, los objetos de aprendizaje o competencias que 

los estudiantes requieren aprender, los enfoques teóricos, los referentes epistemológicos de las 

ciencias o disciplinas, la historicidad de la enseñanza de los saberes, los procesos de las 

dimensiones del desarrollo humano de los estudiantes, las metodologías, los métodos, estrategias 

de aprendizaje y de enseñanza y la evaluación. Por ello, considero que plantear la didáctica como 

métodos de enseñanza es muy reducido. Esto es importante porque nuestros docentes o maestras 

(os) de apoyo, confunden la didáctica con método de enseñanza.  

 

En el terreno de las áreas de conocimiento el modelo Holístico asume las metodologías 

problémica, de aprendizaje significativo, aprendizaje colaborativo, experimental y conceptual de la 

enseñanza y se orienta por las técnicas trabajo en equipo, investigación en grupo y cooperación 

guiada, que privilegian la construcción del conocimiento, el aprendizaje en equipo y el 

autoaprendizaje de acuerdo con las concepciones previas y el desarrollo de las dimensiones 

humanas de los estudiantes y la didáctica de las diferentes áreas; así por ejemplo, las matemáticas 

poseen su propia didáctica que se  orienta al desarrollo del pensamiento y al razonamiento lógico; 

diferente pasa con las ciencias sociales, que se orienta al desarrollo de competencias sociales y 

procesos de cognición para comprender una sociedad altamente diferenciada y globalizada o las 

ciencias naturales, que se orienta al desarrollo del pensamiento científico. La pluralidad de la 
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didáctica hace que la educación en la institución sea flexible y adaptada a las condiciones 

específicas del entorno y los estudiantes. 

 
Las estrategias de enseñanza de los saberes se refieren a los estilos de  enseñanza del saber y de 

los docentes. En el modelo holístico se emplean diversas estrategias como las inductivas, 

deductivas, integrales u holísticas. 

 

 
5.6. CONCEPCIÓN DE EDUCACIÓN HOLISTA O INTEGRAL 

 

En los referentes filosóficos ya se había planteado una concepción de la educación, ahora 

queremos profundizar un poco más desde la pedagogía holista. En efecto, la educación holística o 

integral  se comprende como “un campo de indagación para enseñar y aprender, que se basa en 

principios acerca de la conciencia humana y la relación entre los seres humanos y el universo que 

habitan. Su propósito es nutrir el potencial humano por ello la educación holista se mueve desde 

el conocimiento al conocimiento del mundo, de la espiritualidad a la sociedad” (Gallegos, 

1999:47).  Así pues,  no es una teoría, ni una ideología, ni un método, es un campo donde emergen 

conceptos, dispositivos de aprendizaje y de enseñanza y propuestas de reconceptualización o 

reconfiguración de los conceptos creados en otras ciencias que se trasladan y se reconceptualizan 

por la pedagogía holista o integral. Este proceso es posible gracias a la existencia de conceptos 

claves de la pedagogía como formación, conocimiento, aprendizaje, método, enseñanza, 

instrucción, ser humano, maestro, escuela.   

 

5.7. CONCEPCIÓN Y ESTRATEGÍAS DE APRENDIZAJE 

 

Para la pedagogía holística o integral el aprendizaje se asume como una fase del proceso de 

creación de conocimiento y se define como aquel que permite crear nuevos significados, (Ausubel, 

1976) transformar comportamientos, conceptos, actitudes, sentimientos y comprender el sentido 

de la vida y la existencia humana.  El aprendizaje, por lo tanto, puede ser individual y colectivo y su 

propósito se relaciona con la trasformación de la vida misma. De acuerdo con Sheldrake(1994), el 

aprendizaje se puede realizar por resonancia morfogenética, es decir, a través de campos de 
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resonancia. Este aprendizaje se puede comprender porque  lo que aprenden unos miembros de la 

especie puede ser aprendido por otros, de acuerdo con ciertos patrones; es una especie de 

comunicación no local, no presencial o a distancia. En la pedagogía holística el aprendizaje se 

orienta por cuatro principios fundamentales: la construcción significativa, la dependencia del 

conocimiento, la dependencia estratégica y la contextualización. (Yus, 2001) 

 

Las estrategias de aprendizaje son los estilos y procedimientos propios del estudiante para 

aprender un saber. En especial se han categorizado 4 tipos de estrategias para el aprendizaje: 

cognitivas, meta cognitivas, ambientales y de apoyo. Las primeras,. se refieren a las utilizadas por 

el estudiante para crear conocimiento, las segundas para planear, organizar, ejecutar, evaluar y 

controlar el aprendizaje. Las terceras, se refieren a las utilizadas haciendo uso de los recursos de la 

comunidad y la cuarta haciendo uso de los recursos de la institución educativa. 

 

5.8. CONCEPCIÓN DE FORMACIÓN Y TIPO DE SER HUMANO A FORMAR 

 

En la pedagogía holística o integral  la formación se concibe como el proceso a través del cual se 

orienta y define el proyecto de vida individual de las personas. Para ello se articulan los 

componentes de la conciencia personal, el conocimiento científico-tecnológico- artístico, social y 

multicultural. Por lo tanto, la formación se amplia a la integración de la persona. Sin embargo, la 

formación al sumirse como un asunto de la persona nos coloca ante la posibilidad del 

conocimiento de sí mismo, tal como se planteo en la filosofía del PEI. Para poder avanzar en la 

formación la institución educativa ha construido la cadena de formación, con base en las 

dimensiones del desarrollo humano. El tipo de ser humano a formar es un sujeto de sí mismo que 

es capaz de desplegar todos sus potencialidades humanas y espirituales. 

 

5.9. CONCEPCIÓN DE INSTRUCCIÓN 

 

Desde la pedagogía holística o integral la instrucción es el proceso a través del cual se realiza la 

intervención pedagógica para llevar a cabo la enseñanza y posibilitar el aprendizaje. Desde la 

óptica holística la instrucción se orienta a facilitar la apropiación y construcción de conocimientos, 

a posibilitar la potenciación de diversas competencias de pensamiento lineal y no lineal, la 



 

 

119 

autoregulación del aprendizaje y la contextualización de éste. La instrucción se dirige a intervenir 

sobre los cuatro principios del aprendizaje,  configurando su carácter de construcción significativa, 

cognitiva, estratégica y contextualizada. 

 

5.10. CONCEPCIÓN DE LA MENTE 

 
La pedagogía holística con base en los estudios de la psicología transpersonal, las neurociencias y 

las ciencias cognitivas considera que la mente es un nivel de la conciencia. En efecto, para 

Wilber(1988),el espectro de la conciencia presenta diversos niveles: biológico, mental y espiritual. 

La mente es el segundo nivel de conciencia que caracteriza a la especie humana. Sin embargo, las 

investigaciones de Maturana y Varela, plantean que la mente hace referencia a los procesos vitales 

de los seres vivos y en este sentido todos los seres vivos tendrían mente. De igual manera las 

investigaciones de Pribham (1988), consideran la mente como un holograma, es decir, como una 

totalidad/parte y por su parte Gadner postula la mente como sistemas simbólicos que operan de 

manera diferenciada. Para la pedagogía holística en fundamental considerar la mente como un 

nivel de la conciencia en el cual aparecen cartografiados diversos estados de conciencia (Se han 

investigado más de 27 estados) en los seres vivos y funciona como sistemas que significan de 

manera holográmica.  

 

En consecuencia, si bien existe una relación con las ciencias cognitivas, se va más allá al reconocer 

que este es sólo un nivel de la conciencia y se postula que todavía el nivel espiritual no es 

investigado por estas ciencias. En este nivel, según Wilber (2002), se puede encontrar estados de 

conciencia como el sutil y el no dual.  

 

La pedagogía holística al reconocer la mente en estos términos invita a ver la complejidad de la 

misma y permite entender que los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación se 

complejizan para dar paso a una instrucción holística, es decir, tanto el currículo como la 

enseñanza de los saberes son un asunto que exige seleccionar complejidad del contexto y operar 

con la lógica de la diferencia, de tal manera que el estudiante se apropie de las reglas de 

construcción del conocimiento y a su vez constituya su subjetividad.  
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5.11. CONCEPCIÓN DE CONOCIMIENTO  

 
El conocimiento se concibe como un proceso que transforma los datos en información y a través 

del aprendizaje, se aplica a la explicación, comprensión o solución de diversos problemas. El 

conocimiento puede ser dual o no dual. El primero es el creado por las ciencias, las artes o la 

tecnología y el segundo es el generado por la persona para conocerse así misma. En el ámbito 

escolar se diferencia entre el conocimiento escolar construido por la comunidad educativa, el 

cotidiano y el científico.  

 

La pedagogía holística considera que el conocimiento se establece en dos tipos de relación entre 

las teorías o conceptos de las áreas/ los objetos de enseñanza y entre el sujeto consigo mismo. La 

primera relación epistemológica nos lleva construir conocimiento del mundo, a través de los 

saberes de las ciencias y el segundo nos lleva al conocimiento de sí mismo, a la subjetividad, a la 

espiritualidad.  

 
5.12. CONCEPCIÓN DE MAESTRO 
 
Para la pedagogía holística el maestro es ante todo un ser espiritual o sujeto del saber pedagógico 

que tiene como propósito la formación de las nuevas generaciones, la enseñanza de las ciencias, 

las artes y la tecnología.  Un sujeto con una conciencia cultural, política y socio-económica de la 

época en la que vive, un sujeto ético, público y responsable por la totalidad de la vida. 

El maestro como sujeto de saber implica reconocer que la sociedad reconoce y legitima al maestro 

como el poseedor de ese saber. Por ello, la pedagogía Holística no considera la desaparición del 

maestro por medios tecnológicos o mediadores instrumentales como lo piensan algunas 

corrientes cognitivas. 

 

 

 

 
5.13. CONCEPCIÓN DE ESTUDIANTE 
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Para la pedagogía Holística el estudiante es el aprendiz, el sujeto a formar, que se autoforma en sí 

mismo y en las relaciones con el mundo y los otros.  Por ello, es el responsable de su aprendizaje y 

formación.  Está constituido por nueve dimensiones: cognitiva, comunicativa, ética, estética, 

corporal, emocional, social, laboral y espiritual.  Cada una de estas dimensiones se utilizan para la 

constitución de la subjetividad.  Ésta se logra con la ejecución de cada de los procesos de las 

dimensiones.   

 

5.14. RELACIÓN MAESTRO ESTUDIANTE 

 
La relación maestro estudiante en la institución educativa se fundamenta en la distinción de los 

roles de cada uno de ellos. El maestro es facilitador, orientador y responsable de los procesos de 

aprendizaje, enseñanza y conocimiento de los estudiantes. El estudiante es el responsable de su 

aprendizaje, es un aprendiz. En este sentido  la relación  se fundamenta en la comunicación de 

aprendizaje y conocimiento entre maestro y estudiante. 

 
5.15. CONCEPCIÓN DE EVALUACIÓN 

 
El modelo Holístico considera que la evaluación se orienta por el desarrollo de las competencias  

involucradas en las dimensiones de desarrollo humano y las derivadas del conocimiento y el 

aprendizaje de las áreas. Por lo tanto, es una evaluación permanente, formativa, integral, centrada 

en el proceso y el logro de los estudiantes e implica seis aspectos centrales: Objeto (Proceso de 

enseñanza aprendizaje), criterios de evaluación, sistematización, elaboración fidedigna de proceso 

de enseñanza aprendizaje, los juicios cualitativos sobre lo evaluado y la toma de decisiones para 

mejorar el proceso. 

 
 
 
 
 
 
 
5.16.  RECURSOS 
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El desarrollo del modelo pedagógico Holístico permite que la institución educativa ofrezca los 

recursos didácticos, en especial, tecnología de la información para facilitar sus procesos de 

aprendizaje. Así mismo, la dotación de laboratorios y material escrito para el autoaprendizaje. 

 
En consecuencia, asumir este modelo pedagógico implica que: 

 

 La pedagogía holística o integral orienta la construcción, reflexión, diseño, 

experimentación y gestión del currículo. Esto significa que el currículo es una tecnología 

utilizada por la pedagogía para proponer modelos educativos complejos. 

 

 La pedagogía holística o integral posibilita definir el modelo curricular y las proyecciones 

educativas de la institución educativa, esta es nuestra distinción. O sea, que el modelo 

curricular de la institución educativa se orienta por una mirada pedagógica integral, con el 

objeto de responder a los desafíos de la complejidad del entorno y de la misma educación. 

 La pedagogía holística o integral permite reorganizar la enseñanza de tal manera que se 

convierta en un espacio de reflexión, de pensamiento y de investigación, en el cual se 

pone en escena el saber pedagógico de los maestros y se confrontan los esquemas, 

teorías, conceptos, prácticas y el mismo ser del maestro. (Martínez, 1999). 

 

 El aprendizaje holístico o integral se convierte en un espacio múltiple, abierto a la 

diversidad de la mente de los estudiantes y de los maestros, que utiliza estrategias, 

métodos, técnicas e instrumentos tecnológicos para potenciar la mente humana, que se 

puede dar en diferentes contextos. Estos pueden ser los propios de las áreas o externos al 

mundo escolar. 

 

 La instrucción holística o integral parte por reconocer la complejidad del currículo y por 

ello define los contenidos con base en la distinción de conocimientos declarativos, 

procedimentales y actitudinales; así mismo, introduce diversas metodologías cognitivas 

para facilitar la apropiación y construcción del conocimiento en los estudiantes, basado en 

procesos de investigación, que permitan la construcción de competencias de acuerdo con 

las áreas y las potencialidades de los estudiantes. Por otra parte, asume el aprendizaje y 
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uso de estrategias cognitivas, metacognitivas, ambientales y de apoyo para fortalecer la 

instrucción y, por último, tiene en cuenta las didácticas específicas de las áreas, 

manteniendo un núcleo básico que es la investigación como pilar de la instrucción. 

 

 La formación gira alrededor de permitir y facilitar la construcción del proyecto de vida de 

los estudiantes que asisten a la institución educativa, por lo tanto, nos enfrentamos una 

multiplicidad o complejidad de proyectos de vida. En consecuencia, la singularidad de la 

humanidad es el desafío de la formación de la institución educativa. 
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6. DIMENSIÓN CURRICULAR 

 

6.1 ENFOQUE CURRICULAR 

 

La dimensión curricular está orientada al diseño y estructuración del currículo de la institución 

educativa. Se define la utilización del enfoque holístico para el logro de la visión y la misión, el cual 

está integrado por los siguientes componentes: fundamentos sociológicos, pedagógicos, 

epistemológicos, educativos, legales, antropológicos, psicológicos, cadena de formación del 

colegio, plan de estudios, sistema de evaluación y modelo de gestión curricular. 

 

La institución educativa considera que la pedagogía holística orienta el currículo y por ello los 

fundamentos son los explicitados en la dimensión filosófica y pedagógica del PEI. A continuación 

vamos a ver la concepción de currículo holístico, las adaptaciones curriculares, la cadena de 

formación de la institución educativa y los planes de estudio. 

 

6.2. HISTORICIDAD DEL CONCEPTO DE CURRÍCULO EN COLOMBIA 

 

En la educación colombiana el concepto de currículo se introdujo hace más  de cinco décadas y ya 

tiene una historicidad que permite tomar posición sobre su función y los efectos que ha producido 

para los procesos de integración. Así lo muestran los trabajos de Martínez Boom, Noguera y Castro 

(2003), los de Nelson López (1996, 2001) y  Portela (2004) dan cuenta de este proceso en el país. 

Las investigaciones de los primeros plantean  que la construcción de la noción de campo del 

currículo les permitió: analizar las dos formas de racionalización de la acción educativa operadas 

en el siglo XX, el “interés” propio de la escuela activa desde la década de los años 20 y la 

organización y planificación de la instrucción operada a partir de finales de los años 40; el análisis 

teórico y los dispositivos de poder que operó el campo del currículo; la descripción y el análisis de 

la instrumentalización de la enseñanza, que con el predominio de la tecnología instruccional y 

luego la llamada tecnología educativa que desplazó el concepto de enseñanza, objeto de la 

pedagogía, por el de instrucción, objeto del campo del currículo; la identificación de   la instrucción 

y del aprendizaje como áreas privilegiadas para la tecnologización; la caracterización de las 
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transformaciones ocurridas en las prácticas pedagógicas y en la educación como efectos de ese 

dispositivo de poder cuyos objetivos fueron la escolarización masiva, la homogeneización social, la 

instrucción generalizada y la articulación entre este dispositivo de poder y la estrategia del 

desarrollo económico del país y de América Latina. 

 

Los planteamientos de Martínez y otros sustentan tres tesis fundamentales: la primera,  es que 

entre finales de 1940 y  comienzos de 1960 el campo educativo se trasforma de manera radical 

tanto en los fines como en la estructura y funcionamiento. La segunda, es que la ruptura y 

trasformación se opera a nivel micro y macro, esto significa que el concepto de educación cambió 

radicalmente al postulado desde el siglo XIX, los problemas educativos asumen un carácter 

multinacional y se inició una transferencia tecnológica al campo de la educación y de la enseñanza. 

La tercera, es que los planteamientos que orientaron esas trasformaciones fueron marginales a las 

teorías educativas y pedagógicas propias del campo educativo y de la pedagogía, en efecto, los 

saberes que dominaron fueron la teoría de sistemas cerrados, la economía y la administración.  

 

Para estos investigadores el concepto de campo de currículo hace referencia a la racionalización 

de la acción educativa para tecnologizar la enseñanza y la instrucción con el propósito de gobernar 

a la población escolar. Si bien el concepto a principio del siglo XX se asociaba al Taylorismo y a la 

planificación administrativa, a mediados de los años 50 se introduce con el efecto anotado.  

 

Así pues, cuando en el país se habla de currículo entre las década del 40 al 90, se trata de un 

dispositivo de poder o de la racionalización de la acción educativa para poder llevar a cabo la 

estrategia de formar recursos humanos para el desarrollo del país y del continente. De igual 

manera, el campo está cruzado por la internacionalización de los problemas educativos, definidos 

en los organismos internacionales como UNESCO, OEA y el  Banco Mundial. 

 

Por otra parte, considera Noguera (2003) que hoy estamos en un nuevo desplazamiento: del 

campo del currículo al de la evaluación. Aunque se mantienen reservas con esta postura, porque 

creemos que la trasformación es de la hegemonía del currículo por la hegemonía de las 

competencias y la evaluación es el instrumento de control de estas, es importante resaltar que el 
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currículo sigue siendo una racionalización de la acción educativa, en este caso para la integración o 

inclusión escolar.  

 

Esto es así por cuanto la integración o inclusión se enfrenta a la contingencia social, al uso de una 

tecnología  y a la selección de los niños o niñas no integrables. Lo primero quiere decir que la 

inclusión es una fórmula para enfrentar los procesos sociales, económicos, políticos y culturales 

que exigen el acceso de la población al sistema escolar en cualquier momento de la vida; lo 

segundo hace referencia al desafío de la enseñanza y del aprendizaje con las personas integradas, 

este desafío se opera con una tecnología, que en este caso es el currículo y las adaptaciones 

curriculares, para hacer más racional la integración y garantizar el acceso, permanencia y 

promoción de las personas integradas en el sistema educativo y lo tercero se logra con el único 

criterio que existe para la  no integración: personas con plurideficiencia o limitaciones severas. 

 

En consecuencia, la racionalización tiene como propósito la satisfacción de las necesidades 

educativas de la población; sin embargo, la necesidad se entiende como los requerimientos para 

alcanzar los fines y objetivos de la educación, es decir, del sistema educativo, en este sentido 

continúa siendo un dispositivo de poder para tecnologizar la enseñanza y el aprendizaje  de la 

población integrada. El hecho de ser un dispositivo de poder significa que son acciones que 

producen saber sobre las condiciones y procesos de formación e instrucción de las personas 

integradas para poder acceder, permanecer y ser promocionados en el sistema educativo. 

 

Por otra parte, para Nelson López, el campo del currículo se entiende como “ el resultante de 

relaciones de fuerza entre agentes y/o instituciones en lucha por formas específicas de poder, 

político y cultural” (López: 2001, 9). Aquí de igual manera se asume la noción de campo del 

currículo; pero por la influencia de la teoría de Bersntein, se trata de un campo de fuerzas, de 

luchas entre instituciones como las escuelas, universidades, Ministerio de Educación Nacional, 

secretarías, empresa privada, entre docentes, padres, estudiantes, empresarios, intelectuales, 

gobernantes, grupos de investigación, lucha por el dominio de la orientación en el campo 

curricular, como por ejemplo la lucha del grupo del Dr. Vasco en Colombia en los años 80 con la 

renovación curricular. 
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Para Portela (2004) el campo del currículo sufrió una trasformación radical desde la Renovación 

Curricular y consiste en hacer visible que la pedagogía sistémica cognitiva fue la que orientó el 

diseño, desarrollo y evaluación del currículo. Sostiene que tanto el movimiento pedagógico como 

los grupos de investigación no se percataron de este acontecimiento y el país ha navegado 

durante tres décadas en medio del cognitivismo y ahora se ha desplazado o integrado el campo 

del currículo en el campo de las competencias. Es este último el que permite el diseño, ejecución y 

desarrollo del currículo.  

 

Por lo anterior, es válido afirmar que en Colombia el concepto de currículo se refiere a un campo 

de relaciones, a una racionalidad de la acción educativa para alcanzar los fines y objetivos del 

sistema educativo, a un dispositivo tecnológico, de poder, para viabilizar la educación y la 

instrucción de  la población escolarizada.  

 

En el caso de la inclusión el currículo es un campo de racionalidad de la acción educativa con la 

población integrada, un dispositivo tecnológico para racionalizar la instrucción, un dispositivo para 

crear saber sobre la población integrada en el sistema regular. Por ello se hacen necesarias las 

adaptaciones curriculares. Estas es una racionalidad de la acción educativa de la población con 

limitaciones y talentos excepcionales, que da empiricidad a la acción educativa con esta población. 

Por ello cuando se plantea el currículo para la integración, las adaptaciones o adecuaciones… se 

refieren a adecuaciones al dispositivo para ser más eficientes y eficaces en el proceso curricular. 

 

6.3. CURRÍCULO DESDE LA PEDAGOGÍA INTEGRAL U HOLÍSTICA 

 

La pedagogía se enfrenta a una profunda reflexión sobre la inclusión escolar y el currículo que no 

puede ser dejada de lado por miradas desde los enfoques médicos, administrativos o de gestión 

escolar. De hecho estamos ante una trasformación histórica y un desafío teórico sobre la inclusión 

y el currículo. El primero se refiere a la integración de todas las niñas y niñas en un solo sistema 

escolar, con lo cual desaparecen los dos sistemas escolares que se diseñaron en la década de 

1920: el regular y el especial. El segundo es la reflexión pedagógica sobre la inclusión como una 

formula para enfrentar la contingencia social, el uso de una tecnología apropiada y la selección 

para la no integración. Este desafío hace poner la mirada en la inclusión como la condición 
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fundamental para la existencia de la pedagogía moderna y de  los sistemas educativos nacionales. 

En efecto, cuando Comenio formula su máxima de “Educación para todos los niños y niñas del 

mundo”, inaugura la inclusión escolar y aparece la pedagogía moderna. Hoy la inclusión sigue 

teniendo ese carácter, por eso la inclusión se entiende como el acceso de toda  la población al 

sistema escolar, podemos decir que  sin  inclusión no existe sistema escolar en las sociedades 

occidentales, sin inclusión no puede existir el maestro, sin inclusión no existe la educación pública, 

sin inclusión no existe educación moderna.  

 

Por esto la inclusión pone el desafío a la pedagogía de la formula para responder a esta situación 

que ha sido la integración, el desafío tecnológico o curricular y el desafío de la selección.  

 

Por lo anterior, desde la pedagogía holística se entiende por inclusión el acceso que tienen todos 

los niños, niñas, jóvenes y adultos con o sin discapacidad al sistema educativo en los diferentes 

niveles, desde preescolar hasta el post doctorado. A su vez por currículo se entiende “el campo de 

integración para la formación, instrucción, enseñanza, aprendizaje e investigación de las 

dimensiones del desarrollo humano, los holones de la conciencia y el conocimiento científico, 

tecnológico, artístico, multicultural y social” (Portela, 2002). Esto significa que el currículo si bien 

es la tecnología, el dispositivo tecnológico para responder a la inclusión, es una racionalidad 

integradora, no una racionalidad unidimensional, es una racionalidad que se enfrenta tanto a la 

instrucción, como a la enseñanza, al aprendizaje, a la investigación y a  la formación. La 

tecnologización de la formación es uno de los problemas que enfrenta el currículo y será objeto de 

múltiples reflexiones. 

 

Desde esta perspectiva, las adaptaciones curriculares se entienden como los ajustes, 

modificaciones o transformaciones que se dan en este campo, para dar respuesta a la atención 

educativa de la diversidad de todos y todas las estudiantes, cumpliendo con los principios del PEI, 

con el propósito de alcanzar los fines y objetivos de la educación y del Proyecto Educativo 

Institucional (P.E.I).     

 

Ahora vamos a la legislación colombiana a comprender como se plantea este dispositivo 

tecnológico para la inclusión con la formula de la integración. 
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6.4. CURRÍCULO Y ADAPTACIONES CURRICULARES DESDE LA LEGISLACIÓN EDUCATIVA 

COLOMBIANA 

 

Desde la legislación educativa colombiana se entiende el currículo como: 

 

“Artículo 76. Concepto de currículo. Currículo es el conjunto de criterios, planes de 
estudio, programas, metodologías, y procesos que contribuyen a la formación integral 
y a la construcción de la identidad cultural nacional, regional y local, incluyendo 
también los recursos humanos, académicos y físicos para poner en práctica las 
políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional”. (Ley 115 de 1994) 

 

Como se puede apreciar el currículo es un dispositivo tecnológico que  involucra tanto los criterios 

que pueden ser: de evaluación, de promoción, de los planes de estudio dados por las áreas de 

conocimiento o administrativos; pero en ningún momento pueden existir criterios para la 

integración escolar; también involucra el esquema estructurado de las  áreas  de conocimiento o 

asignaturas optativas, llamado plan de estudios; así mismo, los diversos programas o las 

metodologías consideradas desde las didácticas específicas de cada área y los diversos procesos 

administrativos, de aprendizaje, enseñanza,  evaluación, promoción, proyección social y familiar, 

entre otros, así como los diferentes recursos para operativizar las políticas educativas y alcanzar lo 

propuesto en el PEI  

El currículo entendido así tiene dos propósitos: primero, contribuir a la formación integral, es 

decir, al desarrollo de las múltiples dimensiones humanas y a la adquisición y uso del 

conocimiento científico, tecnológico, humanístico y artístico; segundo, a la construcción de la 

identidad multicultural del país, la región y la localidad. Aquí se puede comprender el gran desafío 

que enfrenta el currículo, desde la pedagogía: cómo tecnologizar la formación humana? 

 

En consecuencia, las adaptaciones curriculares son los ajustes o modificaciones a los criterios de 

evaluación, promoción, planes de estudio de las áreas del conocimiento, los programas, las 

metodologías, los recursos financieros, físicos, académicos y humanos, así como a los procesos de 

aprendizaje, enseñanza, evaluación, convivencia, socialización, instrucción, que beneficien el 

desarrollo humano y la identidad multicultural de las personas con limitaciones o talentos 
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excepcionales, las políticas educativas y poner en práctica el P.E.I para alcanzar los fines y 

objetivos de la educación. 

 

Las adaptaciones curriculares tiene los siguientes niveles, de acuerdo con la legislación 

colombiana: nacional, regional, local, institucional e individual.  En el ámbito nacional se establece 

que: 

 

“Artículo 6º. Los establecimientos educativos estatales y privados, deberán tener en 
cuenta lo dispuesto en el presente decreto, al proceder a elaborar el currículo, al 
desarrollar los indicadores de logros por conjunto de grados establecidos por el 
Ministerio de Educación Nacional y al definir los logros específicos dentro del 
respectivo proyecto institucional, cuando atiendan personas con limitaciones o con 
capacidades o talentos excepcionales”. (Decreto 2082 de 1996). 

 

Esto  significa que los indicadores de logro existentes en 1996 a través de la resolución 2343, luego 

reemplazados por los estándares curriculares, se convierten en un referente nacional para la 

adaptación curricular.  Recordemos que estos indicadores están por conjuntos de grados para 

cada una de las áreas obligatorias basados en dominios de competencias o procesos de desarrollo 

humano.  Pero  el decreto 0230 de 2002 plantea que para el currículo se debe tener en cuenta los 

fines, objetivos y normas técnicas (como los estándares curriculares, lineamientos curriculares) y 

las políticas educativas nacionales.  Es decir, que las adaptaciones curriculares tienen en cuenta 

estos aspectos del orden nacional.  

 

En el nivel regional se considera en el decreto 0230 del 2002: 

 

En virtud de la autonomía escolar ordenada por el artículo 77 de la ley 115 de 1994, 
los establecimientos educativos que ofrezcan la educación formal, gozan de 
autonomía para organizar las áreas obligatorias y fundamentales definidas para cada 
nivel, introducir asignaturas optativas dentro de las áreas establecidas en la Ley, 
adaptar algunas áreas a las necesidades y características regionales, adoptar métodos 
de enseñanza y organizar actividades formativas, culturales y deportivas, dentro de los 
lineamientos que establezca el Ministerio de Educación Nacional. Por lo tanto el 
currículo adoptado por cada establecimiento educativo, debe tener en cuenta y 
ajustarse a los siguientes parámetros: 
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a) Los fines de la educación y los objetivos de cada nivel y ciclo definidos por la Ley 115 
de 1994. 
 
b) Las normas técnicas, tales como estándares para el currículo en las áreas 
    obligatorias y fundamentales del conocimiento, u otros instrumentos para la  
calidad, que defina y adopte el Ministerio de Educación Nacional. 
 
                  c) Los lineamientos curriculares expedidos por el Ministerio de Educación 
Nacional”.  (Art.2º, decreto 0230/02) 

  

El decreto establece que se pueden realizar adaptaciones curriculares según las necesidades y 

características regionales, es decir, que en este sentido se retoma la política de flexibilización 

curricular que se estableció en el país en 1986.  La región es un concepto territorial que se asume 

desde las particularidades administrativas, culturales, políticas y de biodiversidad. Aquí se puede 

apreciar que las adaptaciones tienen un nivel regional. 

 

Las adaptaciones institucionales se establecieron en el decreto 2082 del 96 a saber: 

 

En tal sentido, en el proyecto educativo institucional del establecimiento de educación 
formal que atienda personas con limitaciones o con capacidades o talentos 
excepcionales, se especificarán las adecuaciones curriculares, organizativas, 
pedagógicas, de recursos físicos, tecnológicos, materiales educativos, de capacitación 
y perfeccionamiento docente y, en general, de accesibilidad que sean necesarias para 
su formación integral, de acuerdo con lo dispuesto en la ley y otros reglamentos. 
(Artículo 6, Decreto 2082 de 1996). 

 

Las adaptaciones curriculares institucionales, llamadas en el decreto adecuaciones, se refieren a 

todos aquellos ajustes que se requieren hacer a nivel organizativo, es decir, en la estructura y en 

los procesos organizacionales para atender a la población con limitaciones o con capacidades o 

talentos excepcionales; en el nivel pedagógico, o sea en los enfoques o teorías pedagógicas que 

sean pertinentes para la educación de esta población; en los recursos y en el talento de los 

docentes que les permita contar con el saber necesario para este tipo de enseñanza. En general se 

trata de la accesibilidad al currículo, la organización, la pedagogía y los recursos, para formar de 

manera integral u holística a estos estudiantes. 

 

De igual manera este decreto establece las adaptaciones curriculares individuales al plantear que:  
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Artículo 7º. El proyecto educativo institucional de los establecimientos que atiendan 
educandos con limitaciones o con capacidades o talentos excepcionales incluirá 
proyectos personalizados en donde se interrelacionen componentes, instrumentos y 
medios de la estructura del servicio educativo ofrecido, para que su integración al 
mismo, procure desarrollar niveles de motivación, competitividad y realización 
personal.   

 

Los proyectos personalizados se refieren al nivel de las adaptaciones curriculares individuales que 

hacen parte del P.E.I de la institución educativa   para atender la población con necesidades 

educativas especiales, es decir, son constitutivos de la oferta educativa.  Es así, porque en su 

diseño y formulación la institución ha establecido relaciones con los componentes, instrumentos y 

medios del servicio educativo: las normas, el tipo de institución, el currículo, la modalidad 

educativa, los recursos humanos, administrativos, tecnológicos, financieros, materiales, 

metodológicos, académicos, y los procesos de la estructura organizacional para alcanzar la 

integración escolar, la competitividad, la motivación y la realización personal.   

 

Los proyectos personalizados tienen como insumos fundamentales para su diseño: el P.E.I, las 

adaptaciones curriculares institucionales y la evaluación diagnóstica con una orientación educativa 

y pedagógica llamada evaluación psicopedagógica.   

 

Artículo 8º. La evaluación del rendimiento escolar tendrá en cuenta las características 
de los educandos con limitaciones o con capacidades o talentos excepcionales, a que 
se refiere el presente decreto y adecuará los correspondientes medios y registros 
evaluativos a los códigos y lenguajes comunicativos específicos de la población 
atendida. 

 

6.5. PLAN DE ESTUDIOS Y ADAPTACIONES CURRICULARES 

 

De acuerdo con la legislación vigente el plan de estudios se concibe de la siguiente manera: 

 

Plan de estudios. El plan de estudios es el esquema estructurado de las áreas 
obligatorias y fundamentales y de áreas optativas con sus respectivas asignaturas que 
forman parte del currículo de los establecimientos educativos. El plan de estudios debe 
contener al menos los siguientes aspectos: 
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a) La intención e identificación de los contenidos, temas y problemas de cada área, 
señalando las correspondientes actividades pedagógicas; 
 
b) La distribución del tiempo y las secuencias del proceso educativo, señalando en qué 
grado y período lectivo se ejecutarán las diferentes actividades; 
 
c) Los logros, competencias y conocimientos que los educandos deben alcanzar y 
adquirir al finalizar cada uno de los períodos del año escolar, en cada área y grado, 
según hayan sido definidos en el proyecto Educativo Institucional, PEI, en el marco de 
las normas técnicas curriculares que expida el Ministerio de Educación Nacional. 
Igualmente incluirá los criterios y procedimientos para evaluar el aprendizaje, el 
rendimiento y el desarrollo de capacidades de los educandos; 
 
d) El diseño general de planes especiales de apoyo para estudiantes con dificultades en 
su proceso de Aprendizaje; 
 
e) La metodología aplicable a cada una de las áreas, señalando el uso del material 
didáctico, textos escolares, laboratorios, ayudas audiovisuales, informática educativa 
o cualquier otro medio que oriente o soporte la acción pedagógica; 
 
f) Indicadores de desempeño y metas de calidad que permitan llevar a cabo la 
autoevaluación institucional. (Art.3º, decreto 0230) 

 

El plan de estudio concebido para cada área y el nivel de preescolar se estructura, en La institución 

educativa, sobre la base de los siguientes componentes: 

 

o Adaptaciones curriculares nacionales: aportes del área o de las dimensiones al logro de los 

fines y objetivos de la Ley. 

 

o Adaptaciones curriculares regionales: relación entre el PEI y las políticas de la región. 

 

o Objetivo o propósito general del área en términos de competencias. 

 

o Referentes teóricos: objetos de conocimiento, enseñanza, aprendizaje, enfoque teórico, 

implicaciones pedagógicas. 

 

o Contenidos: ejes curriculares, núcleos temáticos, conocimientos declarativo, 

procedimental y actitudinal. 
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o Objetivos específicos, metas de desempeño, logros e indicadores de desempeño. 

 

o Metodología y problemas 

 

o Criterios de administración y de evaluación 

 

o Planeación de actividades pedagógicas por período y 

 

o Bibliografía 

 

La institución educativa asume este modelo de plan de estudios desde una perspectiva de la 

complejidad. Por ello, se trasciende en algunos aspectos más allá de la ley, aunque se recogen los 

aspectos mínimos contemplados en ella. La definición de un currículo holístico que posibilite la 

instrucción integral de los estudiantes con o sin necesidades educativas especiales, es uno de los 

logros más importantes de la institución para ofrecer a la comunidad educativa. 

 

Esta concepción permite la puesta en marcha de un proceso de adaptación curricular desde el 

primer nivel de concreción, es decir desde las políticas publicas a nivel regional, nacional y local, 

hasta la Adaptación Curricular Individual o proyecto personalizado. Así pues, las adaptaciones 

curriculares son intrínsecas al propio currículo. De hecho, los niveles de concreción curriculares no 

son sino adaptaciones del currículo. Nuestro PEI  acomoda el currículo de acuerdo con las 

características de los estudiantes, de su contexto socio-cultural y de la propia institución. También 

en el proyecto de aula los docentes adecuan el currículo de acuerdo a las características de los 

estudiantes y se construye las Adaptaciones Curriculares Institucionales o proyectos 

personalizados para adaptar el currículo teniendo en cuenta las características individuales. 

 

En este sentido las adaptaciones curriculares las podemos entender como una estrategia de 

individualización de la enseñanza por cuanto son modificaciones o ajustes a la oferta educativa 

plasmada en el currículo básico, para atender las necesidades educativas de los estudiantes según 

sus condiciones particulares y la institución las concretiza en los siguientes niveles:  
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 Adaptaciones Curriculares Nacionales o Básicas: Son aquellas que se realizan  con base en 

los  estándares curriculares, los fines y objetivos  de la educación y los lineamientos 

curriculares.  

 

 Adaptaciones Curriculares Regionales: Referidas a las que se realizan basadas en la 

diversidad  Regional, y  en las políticas y estrategias de los planes de desarrollo de la 

Región. 

 

 Adaptaciones Curriculares Locales: Son las que se fundamentan en los lineamientos 

curriculares básicos del Municipio. 

 

 Adaptaciones Curriculares Institucionales: Se refiere a los ajustes que realiza la institución 

al currículo básico del municipio según las necesidades de la comunidad educativa y de su 

contexto socio-cultural. 

 

 Adaptaciones Curriculares de Aula: Los docentes adecuan el currículo institucional a las 

necesidades y diversidad de los estudiantes del aula. 

 

 Adaptaciones Curriculares Individuales: son aquellas que realiza el equipo de docentes 

integradores, maestras de apoyo y profesionales del centro de apoyo para atender e 

intervenir las necesidades educativas especiales de los niños integrados. 

 

En consecuencia, en un currículo holístico, el concepto de diversidad afecta su organización en los 

siguientes aspectos:  

 

 Enfoque curricular: Se desplaza el currículo académico por el enfoque de Currículo 

holístico  multicultural y para la diversidad. 
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 Diseño Curricular: Se cambia el énfasis de la lógica de las disciplinas hacia el diagnóstico de 

la diversidad cultural y de las necesidades educativas.  Así mismo, se introduce la 

obligatoriedad de las adaptaciones curriculares en diferentes niveles. 

 

 Planeación: Se transforma la planeación postactividades que predominan hoy en el ámbito 

educativo por la planeación orientada por las adaptaciones curriculares, con lo cual  se 

exige la planeación de proyectos personalizados con base en las adaptaciones de aula e 

institucionales. 

 

 Recursos: La diversidad exige una variedad de recursos físicos, materiales didácticos, 

herramientas, textos, elementos para la comunicación, tecnológicos y otros que  la 

institución facilita  a los estudiantes y docentes para operar las adaptaciones curriculares. 

 

 Talento Humano: la institución cualifica de manera permanente el perfil de los docentes 

de tal forma que cuenten con mayores herramientas para favorecer los procesos de 

inclusión educativa. 

 

6.6. MODELO CURRICULAR 

 

6.6.1. FUNDAMENTOS LEGALES 

 

El referente jurídico este enmarcado por las constituciones y reglamentos de cada comunidad 

religiosa o laical, los cuales definen  nuestra identidad, así como la constitución política de 

Colombia y la ley 115 de 1994 y sus decretos reglamentarios:  

 

1. La constitución política de Colombia (Art. 67 -77) 

2. La Ley 115 de 1994 y sus decretos reglamentario 

3. Resolución 2343 de 1996 

4. Ley 715 de 2001 y sus decretos reglamentarios 
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Es así como desde la constitución política de Colombia, se pretende tener claridad del tipo de 

estado que se enuncia como ideal ético, el estado social de derecho y el tipo de sociedad que se 

desea construir en nuestro país: una sociedad  democrática, pluralista, participativa, multicultural, 

participativa, orientada hacia la justicia social, así como una nación que asume el desafío de 

constituirse en el sueño de los colombianos. 

 

La educación en la carta magna es un derecho fundamental de niños y jóvenes y prevalece por 

encima de los demás. Este derecho, ha sido reiterado en varias oportunidades por la Corte 

Constitucional, es un derecho deber, fundamentado en la libertad de enseñanza, de aprendizaje, 

de investigación y de cátedra para la formación integral y facilitar el acceso al conocimiento, a la 

ciencia, la tecnología y la cultura  universal, la democracia, la paz, el pluralismo, el trabajo,  y  la 

expresión  artística y cultural del colombiano. La ley 115 ha desarrollado estos postulados  

constitucionales y plantea  en los fines y objetivos  los propósitos de la educación en Colombia. Al 

concebirse la educación como un proceso de formación permanente que permita el desarrollo 

humano en todas sus dimensiones, así como la consolidación  de  una personalidad democrática, 

participativa y crítica, en otras palabras un ser humano integral, se percibe un profundo cambio de 

acuerdo con las tendencias de la educación hacia el siglo XXI: educación para toda la vida. La Ley 

715/01, crea y organiza el sistema general de participaciones, para financiar la educación y la salud 

del país y establece criterios de racionalización, eficiencia y diferenciación entre la Nación y los 

entes territoriales, establece la educación por competencias para todo el territorio colombiano, 

reforma el Estatuto Docente, el régimen de vigilancia y control y el sistema de calidad de la 

educación. 

 

6.6.1.1. FINES DE LA EDUCACIÓN 

 

La ley 115, en el artículo 5° establece los siguientes fines de la educación colombiana: 

 

“Artículo 5. Fines de la educación. De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, la 

educación se desarrollará atendiendo a los siguientes fines: 
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1. El pleno desarrollo de la personalidad  sin más limitaciones que las que le imponen los derechos 

e los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación integral, física, psíquica, 

intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores  humanos.             

 

2. La formación en el respeto a la vida y  a los demás derechos humanos, a la paz, a los principios 

democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así como en el ejercicio 

de la tolerancia y de la libertad.     

 

3. La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan en la vida 

económica, política, administrativa y cultural de la Nación.                                 

 

4. La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la cultura nacional, a la historia 

colombiana y a los símbolos patrios.  

 

5. La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más avanzados,  

humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la apropiación de hábitos 

intelectuales adecuados para el desarrollo del saber.   

 

6. El estudio y la comprensión crítica de  la cultura nacional y de la diversidad étnica y cultural del 

país, como fundamento de la unidad nacional y de su identidad.  

 

7. El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la cultura, el 

fomento de la investigación y el estímulo a la creación artística en sus diferentes manifestaciones.     

 

8. La creación y fomento de una conciencia  de la soberanía nacional y para la práctica de la 

solidaridad y la integración con  el mundo, en especial con Latinoamérica y el Caribe.  

 

9. El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance científico y 

tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de la calidad de la vida de 

la   población, a la participación en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas y al 

progreso social y económico del país.  
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10. La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del medio 

ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de los recursos naturales, de la prevención de   

desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo y la defensa del patrimonio cultural de la 

Nación.  

 

11. La formación en la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos y habilidades, así 

como en la valoración del mismo como fundamento del desarrollo individual y social.    

 

12. La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la prevención integral 

de problemas socialmente relevantes, la educación física, la recreación, el deporte y la utilización 

adecuada del tiempo libre, y 

 

13. La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, investigar, adoptar la 

tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del país y le permita al educando ingresar 

al sector productivo.” 

 

Estos fines se convierten en los orientadores de la educación del país y para alcanzarlos  cada una 

de las áreas del plan de estudios de la institución hace sus respectivos aportes. En consecuencia, 

los fines se desagregan en los objetivos comunes a todos los niveles, objetivos por nivel y objetivos 

por ciclo.  

 

6.6.1.2. OBJETIVOS COMUNES A TODOS LOS NIVELES Y COMPETENCIAS 

 

A continuación se presentan los objetivos comunes a todos los niveles y la relación con diversas 

competencias: 

 

“Artículo 13. Objetivos comunes de todos los niveles. Es objetivo primordial de todos y cada uno 

de los niveles educativos en el desarrollo integral de los educandos mediante acciones 

estructuradas encaminadas a: 
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OBJETIVOS COMPETENCIAS 

a. Formar la personalidad y la capacidad de asumir con 

responsabilidad y autonomía sus derechos y deberes; 

Ética 

b. Proporcionar una sólida formación ética y moral y fomentar la 

práctica del respeto a los derechos humanos; 

Ética 

c. Fomentar en la institución educativa, prácticas democráticas para 

el aprendizaje de los principios y valores de la participación y 

organización ciudadana y estimular la autonomía y la 

responsabilidad; 

Política-

democrática 

d. Desarrollar una sana sexualidad que promueva el conocimiento de 

si mismo y la autoestima, la construcción de la identidad sexual 

dentro del respeto por la equidad de los sexos, la afectividad, el 

respeto mutuo y prepararse para una vida familiar armónica y 

responsable; 

Ética 

Convivencia 

familiar 

e. Crear y fomentar una conciencia de solidaridad internacional; Pensamiento 

social 

f. Desarrollar acciones de orientación escolar, profesional y 

ocupacional; 

Laboral 

g. Formar una conciencia educativa para el esfuerzo y el trabajo y  Laboral 

h. Fomentar el interés y el respeto por la identidad cultural de los 

grupos étnicos. 

Democrática 

Multicultural 

       

6.6.1.3. OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y COMPETENCIAS 
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Los objetivos generales de la educación básica y las competencias, se plantean de la siguiente 

manera: 

Artículo 20. Objetivos generales de la educación básica: Son objetivos generales de la educación 

básica: 

 

OBJETIVOS COMPETENCIAS 

a. Propiciar una formación general mediante el acceso, de 

manera crítica y creativa, al conocimiento científico, 

tecnológico, artístico y humanístico y de sus relaciones con la 

vida social y con la naturaleza, de manera tal que prepare al 

educando para los niveles superiores del proceso educativo y 

para su vinculación con la sociedad y el trabajo; 

Pensamiento social 

Tecnológica 

Artística 

Humanística 

Bioética 

Laboral 

b. Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, 

comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse 

correctamente; 

Comunicativa 

c. Ampliar y profundizar en el razonamiento lógico y analítico 

para la interpretación y solución de los problemas de la ciencia, 

la tecnología y la vida cotidiana;  

Pensamiento 

matemático 

d. Propiciar el conocimiento y comprensión de la realidad 

nacional para consolidar los valores propios de la nacionalidad 

colombiana tales como la solidaridad, la tolerancia, la 

democracia, la justicia, la convivencia social, la cooperación y la 

ayuda mutua;   

Pensamiento social 

Axiológica 

e. Fomentar el interés y el desarrollo de actitudes hacia la 

práctica investigativa, y  

Investigativa 

f. Propiciar la formación social, ética, moral y demás valores del 

desarrollo humano.  

Ética 

 

6.6.1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR Y COMPETENCIAS 

Artículo 16. Objetivos específicos de la educación preescolar. Son objetivos específicos del nivel 

preescolar: 
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OBJETIVOS COMPETENCIAS 

a. El conocimiento del propio cuerpo y de sus posibilidades de acción, así 

como la adquisición de su identidad y autonomía;  

Axiológica 

Motrices 

b. El crecimiento armonioso y equilibrado del niño, de tal manera que 

facilite la motricidad, el aprestamiento y la motivación para la lecto-escritura 

y para las soluciones de problemas que impliquen relaciones y operaciones 

matemáticas; 

Motrices 

Comunicativa 

Pensamiento 

matemático 

c. El desarrollo de la creatividad, las habilidades y destrezas propias de la 

edad, como también de su capacidad de aprendizaje; 

Pensamiento artístico 

Expresión artística 

d. La ubicación espacio-temporal y el ejercicio de la memoria; Pensamiento espacial 

e. El desarrollo de la capacidad para adquirir formas de expresión, relación y 

comunicación y para establecer relaciones de reciprocidad y participación, 

de acuerdo con normas de respeto, solidaridad y convivencia; 

Comunicativa 

Pensamiento social 

f. La participación en actividades lúdicas con otros niños y adultos; Motrices 

g. El estímulo a la curiosidad para observar y explorar el medio natural, 

familiar y social; 

Pensamiento social 

h. El reconocimiento de su dimensión espiritual para fundamentar criterios 

de comportamiento; 

Espiritual 

i. La vinculación de la familia y la comunidad al proceso educativo para 

mejorar la calidad de vida de los niños en su medio, y 

Axiológica 

j. La formación de hábitos de alimentación, higiene personal, aseo y orden 

que generen conciencia sobre el valor y la necesidad de la salud.    

Axiológica 

 

 

 

6.6.1.5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL CICLO DE  PRIMARIA Y 

COMPETENCIAS 
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Los objetivos específicos para la educación básica primaria  y las competencias, se plantean de la 

siguiente manera: 

 

ARTÍCULO 21. Objetivos específicos de la educación básica en ciclo de primaria. Los cinco (5) 

primeros grados de la educación básica que constituyen el ciclo de primaria, tendrán como 

objetivos específicos los siguientes: 

 

OBJETIVOS COMPETENCIAS 

a. La formación de los valores fundamentales para la 

convivencia en una sociedad democrática, participativa y 

pluralista;  

Axiológica 

b. El fomento del deseo de saber, de la iniciativa personal 

frente al conocimiento y frente a la realidad social, así como 

del espíritu crítico; 

Pensamiento crítico 

Pensamiento social 

c. El desarrollo de las habilidades comunicativas básicas para 

leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse 

correctamente en lengua castellana y también en la lengua 

materna, en el caso de los grupos étnicos con tradición 

lingüística propia, así como el fomento de la afición por la 

lectura; 

Comunicativa 

d. El desarrollo de la capacidad para apreciar la lengua como 

medio de expresión estética; 

Literaria 

e. El desarrollo de los conocimientos matemáticos necesarios 

para manejar y utilizar operaciones simples de cálculo y 

procedimientos lógicos elementales en diferentes situaciones, 

así como la capacidad para solucionar problemas que 

impliquen estos conocimientos; 

Pensamiento matemático 

f. La comprensión básica del medio físico, social y cultural en el 

nivel local, nacional y universal, de acuerdo con el desarrollo 

intelectual correspondiente a la edad; 

Pensamiento social 
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g. La asimilación de conceptos científicos en las áreas de 

conocimiento que sean objeto de estudio, de acuerdo con el 

desarrollo intelectual y la edad; 

Pensamiento científico 

Pensamiento social 

h. La valoración de la higiene y la salud del propio cuerpo y la 

formación para la protección de la naturaleza y el ambiente;  

Ética 

i. El conocimiento y ejercitación del propio cuerpo, mediante la 

práctica de la educación física, la recreación y los deportes 

adecuados a su edad y conducentes a un desarrollo físico y 

armónico; 

Motrices 

j. La formación para la participación y organización infantil y la 

utilización adecuada del tiempo libre;  

Motrices 

k. El desarrollo de valores civiles, éticos, y morales, de 

organización social y de convivencia humana;   

Axiológica 

l. La formación artística mediante la expresión corporal, la 

representación, la música, la plástica y la literatura; 

Pensamiento artístico 

Expresión artística 

m. La adquisición de elementos de conversación y de lectura al 

menos en una lengua extranjera;  

Comunicativa 

n. La iniciación en el conocimiento de la Constitución Política, y  Política 

ñ. La adquisición de habilidades para desempeñarse con 

autonomía en la sociedad. 

Laboral 

 

6.6.1.6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL CICLO DE SECUNDARIA Y 

COMPETENCIAS 

 

ARTÍCULO 22. Objetivos específicos de la educación básica en el ciclo de secundaria. Los cuatro 

(4) grados subsiguientes de la educación básica que constituyen el ciclo de secundaria tendrán 

como objetivos específicos los siguientes: 

OBJETIVOS COMPETENCIAS 

a. El desarrollo de la capacidad para comprender textos y 

expresar correctamente mensajes completos, orales y 

Comunicativas: 

Competencias crítica de la 
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escritos en lengua castellana, así como para entender 

mediante un estudio sistemático, los diferentes elementos 

constitutivos de la lengua; 

lectura, Textual y 

argumentativa oral 

b. La valoración y utilización de la lengua castellana como 

medio de expresión literaria y el estudio de la creación 

literaria en el país y en el mundo; 

Intertextualidad literaria 

c. El desarrollo de las capacidades para el racionamiento 

lógico, mediante el dominio de los sistemas numéricos, 

geométricos, lógicos, analíticos, de conjuntos, de 

operaciones y relaciones, así como la utilización en la 

interpretación y solución de los problemas de la ciencia, de la 

tecnología y los de la vida cotidiana; 

Pensamiento matemático:  

Numérico, espacial, lógico, 

variacional, aleatorio, y 

medicional 

d. El avance en el conocimiento científico de los fenómenos 

físicos, químicos y biológicos, mediante la comprensión de las 

leyes, el planteamiento de problemas y la observación 

experimental; 

Pensamiento científico 

e. El desarrollo de actitudes favorables al conocimiento, 

valoración y conservación de la naturaleza y el ambiente; 

Bioética 

f. La comprensión de la dimensión práctica de los 

conocimientos teóricos, así como la dimensión teórica del 

conocimiento práctico y la capacidad para utilizarla en la 

solución de problemas;    

Investigativa 

g. La iniciación en los campos más avanzados de la tecnología 

moderna y el entrenamiento en disciplinas, procesos y 

técnicas que le permitan el ejercicio de una función 

socialmente útil; 

Pensamiento tecnológico 

Técnica 

Laboral 

h. El estudio científico de la historia nacional y mundial 

dirigido a comprender el desarrollo de la sociedad, y el 

estudio de las ciencias sociales, con miras al análisis de las 

condiciones actuales de la realidad social; 

Pensamiento social 

Pensamiento histórico 
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i. El estudio científico del universo, de la Tierra, de su 

estructura física, de su división y organización política, del 

desarrollo económico de los países y de las diversas 

manifestaciones culturales de los pueblos; 

Pensamiento espacial 

Pensamiento político 

Pensamiento económico 

j. La formación en el ejercicio de los deberes y derechos, el 

conocimiento de la Constitución Política y de las relaciones 

internacionales; 

Político-democrática 

k. La apreciación artística, la comprensión estética, la 

creatividad, la familiarización con los diferentes medios de 

expresión artística y el conocimiento, valoración y respeto 

por los bienes artísticos y culturales; 

Pensamiento artístico 

Expresión artística 

l. La comprensión y capacidad de expresarse en una lengua 

extranjera; 

Comunicativa: Gramatical, 

textual, ilocutiva y 

sociolingüística 

m. La valoración de la salud y de los hábitos relacionados con 

ella; 

Bioética 

n. La utilización con sentido crítico de los distintos contenidos 

y formas de información y la búsqueda de nuevos 

conocimientos con su propio esfuerzo, y 

Pensamiento crítico 

ñ. La educación física y la práctica de la recreación y los 

deportes, la participación y organización juvenil y la 

utilización adecuada del tiempo libre. 

Praxeológica, Socio, 

psicoperceptivo y físico 

motrices 

 

6.6.1.7 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA EDUCACIÓN MEDIA ACADÉMICA Y COMPETENCIAS 

ARTÍCULO 30. Objetivos específicos de la educación media académica. Son objetivos específicos 

de la educación media académica: 

 

OBJETIVOS COMPETENCIAS 

a. La profundización en un campo de conocimiento o en una 

actividad específica de acuerdo con los intereses y capacidades del 

Pensamiento 

científico 
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educando; 

b. La profundización en conocimientos avanzados de las educación 

artística; 

Pensamiento 

científico 

c. La incorporación de la investigación al proceso cognoscitivo, 

tanto de laboratorio como de la realidad nacional, en sus aspectos 

natural, económico, político y social;   

Investigativa 

d. El desarrollo de la capacidad para profundizar en un campo del 

conocimiento, de acuerdo con las potencialidades e intereses;    

Pensamiento 

científico 

e. La vinculación a programas de desarrollo y organización social y 

comunitaria, orientados a dar solución a los problemas sociales de 

su entorno; 

Pensamiento social 

 

f. El fomento de la conciencia y de la participación responsables del 

educando en acciones cívicas y del servicio social; 

Pensamiento social 

 

g. La capacidad reflexiva y crítica sobre los múltiples aspectos de la 

realidad y la comprensión de los valores éticos, morales, religiosos 

y de convivencia en sociedad; 

Ética 

Pensamiento social 

b, del artículo 20. Desarrollar las habilidades comunicativas para 

leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse 

correctamente;  

Comunicativa 

c, del artículo 21. El desarrollo de las habilidades comunicativas 

básicas para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y 

expresarse correctamente en lengua castellana y también en la 

lengua materna, en el caso de los grupos étnicos con tradición 

lingüística propia, así como el fomento de la afición por la lectura; 

Comunicativa 

c, del artículo 22. El desarrollo de las capacidades para el 

racionamiento lógico, mediante el dominio de los sistemas 

numéricos, geométricos, lógicos, analíticos, de conjuntos, de 

operaciones y relaciones, así como la utilización en la 

interpretación y solución de los problemas de la ciencia, de la 

tecnología y los de la vida cotidiana; 

Pensamiento 

matemático 
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e, del artículo 22. El desarrollo de actitudes favorables al 

conocimiento, valoración y conservación de la naturaleza y el 

ambiente;  

Bioética 

h, del artículo 22. El estudio científico de la historia nacional y 

mundial dirigido a comprender el desarrollo de la sociedad, y el 

estudio de las ciencias sociales, con miras al análisis de las 

condiciones actuales de la realidad social; 

Pensamiento social 

ñ, del artículo 22. La educación física y la práctica de la recreación y 

los deportes, la participación y organización juvenil y la utilización 

adecuada del tiempo libre.  

Motrices 

 

6.6.1.8 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA EDUCACIÓN MEDIA  TÉCNICA Y COMPETENCIAS 

 

ARTÍCULO 33. Objetivos específicos de la educación media técnica. Son objetivos específicos de la 

educación media  técnica: 

 

OBJETIVOS COMPETENCIAS 

a. La capacitación básica inicial para el trabajo;   Laboral 

b. La preparación para vincularse al sector productivo y a las 

posibilidades de formación que éste ofrece, y 

Laboral 

c. La formación adecuada a los objetivos de educación media 

académica, que permita al educando el ingreso a la 

educación superior. 

 

 

 

 

 

6. 6. 2. FUNDAMENTO FILOSÓFICO 
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Consideramos que la educación es un sistema social complejo, (Luhmann, 1988) que tiene como 

propósitos los fines y objetivos planteados en el numeral anterior, es decir, la formación de seres 

humanos integrales, holísticos y competentes que puedan desempeñarse en un mundo 

globalizado y en contextos cambiantes y diversos. De igual manera, postulamos que la educación 

es la llave para disminuir las inequidades sociales del municipio, y el mecanismo para redistribuir la 

riqueza de la región. Por lo tanto,  se asume al ser humano como un ser integral, es decir, un ser 

multidimensional en pos de la realización de un proyecto de vida personal y social en armonía con 

el entorno. De aquí que los valores de solidaridad, cooperación, pluralismo, tolerancia, 

responsabilidad, honestidad y participación, aunados a los valores tradicionales del municipio se 

conjuguen para llevar a cabo la propuesta educativa de la institución. En consecuencia, la persona 

es un ser inacabado, complejo, racional, espiritual, productivo, en proyecto, capaz de se autónomo 

y de autodeterminarse.  

 

Por lo anterior, se pretende formar personas integrales teniendo en cuenta cuatro aspectos 

planteados por la UNESCO en el año 1996: 

 

a. La formación humana: se prepara a los estudiantes para APRENDER A  SER y para el 

conocimiento de sí mismos. 

b. La formación científica, tecnológica, artística y deportiva: se prepara a los estudiantes para 

APRENDER A CONOCER como un estudiante crítico, analítico,  investigador, propositivo, 

reflexivo e innovador. 

c. La formación multicultural: se prepara a los estudiantes para APRENDER A CONVIVIR con 

la diversidad étnica, cultural, religiosa, de género y personal, debida a discapacidades o 

talentos excepcionales. 

d. La formación socio-crítica y laboral: se prepara a los estudiantes para APRENDER A 

TRABAJAR y APRENDER A HACER en diversos sectores de la economía y los servicios. 

 

El APRENDER A SER, significa que nuestro currículo tiene como propósito expreso la formación de 

una personalidad autónoma, es decir, que los estudiantes puedan desarrollar sus potencialidades 

cognitivas, comunicativas, éticas, estéticas, corporales y espirituales. Tenemos presente que la 
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educación sólo tiene sentido si permite que los estudiantes puedan concretar su proyecto de vida 

y puedan crecer como seres humanos desplegando el conocimiento de sí mismos. 

 

EL APRENDER A CONOCER, significa que la enseñanza y el aprendizaje se orientan hacia la 

construcción y aplicación de conocimientos para solucionar diversos problemas sociales, 

personales, comunitarios y académicos. Esta construcción es posible a través de procesos de 

investigación que permitan tanto la apropiación como la construcción de nuevo conocimiento.  

 

APRENDER A CONVIVIR, se orienta a posibilitar que los estudiantes y la comunidad educativa 

valoren su cultura y establezca un diálogo con otras culturas que conviven en la escuela y en un 

mundo globalizado. En especial, se pretende que los valores globales como los derechos humanos, 

el desarrollo social, la equidad de género, el respeto a la diversidad étnica, cultural y personal, la 

valoración y protección del medio ambiente, entre otros, puedan ser agenda educativa cotidiana 

en las aulas, así como los valores del municipio, la región, y la nación Por lo anterior, los nuevos 

desarrollos del estudio de la cultura escolar y la posmodernidad permiten afirmar, siguiendo a 

Pérez Gómez (1998) que la cultura puede ser entendida como  

 

"el conjunto de significados, expectativas y comportamientos compartidos por un 

determinado grupo social, que facilitan y ordenan, limitan y potencian, los 

intercambios sociales, las producciones simbólicas y materiales y las realizaciones 

individuales y colectivas dentro de un marco espacial y temporal determinado. La 

cultura , por tanto, es el resultado de la construcción social, contingente a las 

condiciones materiales, sociales y espirituales que dominan un espacio y un tiempo. Se 

expresa en significados, valores, sentimientos, costumbres, rituales, instituciones y 

objetos, sentimientos ( materiales y simbólicos) que rodean la vida individual y 

colectiva de la comunidad"( Pérez Gómez : 1998, 17). 

 

Ello implica la articulación entre el currículo y el ser, tanto a nivel interno y externo, lo cual 

conlleva la propuesta de un currículo holístico, dinámico, flexible, capaz de permitirle a los 

estudiantes cambiar la realidad mediante aprendizajes significativos, es decir, un currículo integral, 

pertinente y complejo, como el que se asume en el colegio, con un tipo de hombre que manifiesta 
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la cultura a través de la concertación y manejo de conflictos, la forma de actuar y proceder, de 

interactuar en su medio, mejorando las condiciones de vida de él y los demás, es decir, un gestor 

dispuesto al cambio. 

  

APRENDER A HACER, quiere decir, que el currículo  se orienta a formar estudiantes para el mundo 

del trabajo, para ser competentes en una sociedad que valora el conocimiento como el capital 

fundamental para el desempeño laboral.  Así mismo, significa que la formación laboral permea 

tanto las áreas obligatorias como la educación media. Es claro que sólo las personas que poseen 

títulos y conocimientos de niveles universitarios, pregrados y sobre todo postgrados (Maestrías y 

Doctorados), son los únicos que pueden mantener niveles de ingresos altos (CEPAL, 2001). Y sólo 

es posible alcanzar esos niveles, si se superan los niveles de básica general y media.  Por ello para 

elinstitución la educación es una prioridad estratégica; y de igual manera, para docentes, padres 

de familia y estudiantes, la educación se convierte en el principal bien cultural para poder vivir en 

una sociedad compleja. 

 

6.6. 3. FUNDAMENTO EPISTEMOLÓGICO 

 

Los avances de las ciencias y la tecnología han planteado grandes desafíos a la sociedad compleja. 

Desde los efectos sobre la vida cultural, hasta las consecuencias sobre el ecosistema, desde el 

apoyo para mejorar las condiciones de vida de millones de seres humanos hasta los riesgos de 

autodestrucción y de dominio genético, desde los avances industriales hasta el peligro de destruir 

nuestra biodiversidad, entre otros, son tensiones que generan discusiones y debates nacionales e 

internacionales. Pero, más allá de estos desafíos, lo cierto es que la ciencia y la tecnología hacen 

parte consustancial del conocimiento de la humanidad y, en especial, de la pedagogía, la didáctica 

y el currículo. Por ello, el currículo de la institución educativa, además del saber cotidiano, se basa 

en el saber científico y tecnológico.  

 

En consecuencia, consideramos que la ciencia es un sistema social complejo que tiene como 

propósito la creación de conocimiento científico. En nuestro país este sistema se estableció desde 

la década pasada (1990) y lo coordina COLCIENCIAS.  Para nuestro currículo las ciencias son un 

abanico integrado por las ciencias humanas, sociales, naturales y teológicas; además de la 
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tecnología, que no se considera una ciencia, como lo afirmó Broncano en 1995, un conocimiento 

racional cuyo propósito es la creación de objetos tecnológicos.  

 

Decenas de filósofos y científicos han invertido cientos de años para comprender ¿qué es la 

ciencia?, ¿cómo se conoce? ¿Cómo se pasa de un nivel de conocimiento a otro? y ¿cómo observa 

el observador? Preguntas que han guiado las investigaciones epistemológicas desde Kant hasta 

nuestros días. Muchas personas consideran que la ciencia es un método de conocimiento e incluso 

se le enseña a nuestros niños que la ciencia es perjudicial para la humanidad.  Pues bien, ya 

dijimos que la ciencia es un sistema social complejo, y en consecuencia, el currículo  asume que la 

pregunta epistemológica actual, de las ciencias de la complejidad, ¿cómo observa el observador?, 

incorpora y avanza sobre la pregunta Piagetiana de ¿cómo se pasa de un nivel de conocimiento a 

otro?   

 

Cuando Piaget cambio la pregunta de ¿qué es el conocimiento científico? por la pregunta de 

¿cómo se pasa de un nivel de conocimiento a otro?, pudo realizar, a través de la epistemología 

genética, un aporte extraordinario para comprender los procesos de construcción del 

conocimiento.  La escuela de Ginebra, que él fundó, demostró que es posible identificar un 

proceso de construcción del conocimiento, tanto en la psicogénesis infantil y juvenil como en el 

científico.  Los niños como los científicos construyen conocimiento y se desarrolla a través de fases 

o etapas y  es posible pasar de una a otra, a través de la asimilación, la acomodación, la 

organización, la equilibración y la reestructuración de esquemas mentales en la relación del sujeto 

con el objeto.  

 

Piaget marcó una gran ruptura epistemológica porque realizó una diferencia fundamental entre 

los problemas del conocimiento científico y "los que conciernen al sentido de la vida, a la posición 

del hombre frente al universo o a la sociedad"   (García,1997:35,). Los primeros están más allá de 

la especulación filosófica y deben ser asumidos según los cánones de la ciencia; los segundos están 

más allá del conocimiento científico, por que involucran decisiones, compromisos, tomas de 

partido, información de todo lo que se puede conocer, que rebasan el conocimiento científico.  

Estos últimos son del dominio de la filosofía y los primeros del dominio de la epistemología. 
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Según esta propuesta constructivista Piagetiana, cada disciplina construye sus propios, conceptos, 

teorías y asume métodos para crear o verificar el conocimiento y se plantean problemas de 

conocimiento que  permiten la reflexión crítica epistemológica, respecto a la relación entre lo 

conceptual y sus objetos de referencia, es el llamado dominio epistemológico interno, que en 

palabras de Piaget, se trata de las "teorías que tienen por objeto la búsqueda de los fundamentos 

o la crítica de las teorías del dominio conceptual " (García, 1997: 35);  pero también está el 

dominio general, donde la disciplina se enfrenta a problemas epistemológicos generales "como el 

papel del sujeto y el de las aportaciones del objeto en el conocimiento “.(García, 1997: 35). Estos 

problemas no pueden ser asumidos por una disciplina, sino que atañe a todas las ciencias y hacen 

parte del dominio epistemológico derivado. Precisamente, recuerda García que las confusiones 

epistemológicas más aterradoras en las ciencias sociales y humanas, y por lo tanto en la 

pedagogía,  es el escaso interés por los problemas epistemológicos generales. Definitivamente 

esto es absurdo si se tiene en cuenta que la pedagogía posee una gran posibilidad de enfrentarse a 

estos problemas generales.  

 

En la década de los 90, al cambiarse de nuevo la pregunta Piagetiana, por la pregunta de ¿cómo 

observa el observador?, el constructivismo sistémico, ha llevado a plantear problemas generales 

de conocimiento y apoyándose en la teorías de sistemas autopoiéticos y autorreferenciales de 

Luhmann, de Von Foster, Maturana y Varela, entre otros, y en la teoría de la forma de Spencer 

Brown,  se considera que:   

 

• Conocer significa emplear distinciones, diferenciaciones. Para conocer el observador 

requiere hacer la distinción e indicar de que lado va a observar, al indicar se asume una forma 

compuesta por dos partes,. la que se observa e indica y la queda como el ojo ciego, pero siempre 

está ahí. Por ejemplo, el sistema educativo hay que diferenciarlo del sistema ciencia, económico, 

político etc. Cuando se trata de conocer, hay que indicar de qué lado se va a conocer, desde el 

sistema o desde el entorno.  Por lo tanto, la tradición referida al ser, que es la utilizada en 

occidente, no es más que una distinción más, a la cual se puede anteponer otra, como la distinción 

sistema/entorno.  
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• El conocimiento es posible por que es una operación clausurada, es decir, la distinción 

hace posible producir y utilizar la redundancia o sea que la delimitación puesta por el sistema en la 

observación hace que las demás observaciones sean probables o improbables.  Por ejemplo, si 

vamos a observar la sociedad como un sistema omniabarcador de todas las comunicaciones 

posibles y la comunicación comprende información, actos comunicativos y comprensión, la 

comunicación es la operación que realiza la sociedad y su uso y producción hace que sea posible 

más comunicación y permite la probabilidad o improbabilidad de ella.  

 

• El constructivismo es posible al admitir que para todo aquello que halla que distinguir en el 

sistema no hay correspondencia uno a uno con el entorno.  Por ejemplo, la operación de la 

formación del sistema educativo no es, no se corresponde con lo establecido en los otros sistemas 

sociales, es el sistema educativo el que organiza, diferencia y procesa la formación y el currículo. 

Conocer, por lo tanto, no es copiar, representar el mundo externo o interno, sino "una plusvalía 

producto de una combinación que se logra llevada de la mano de las inferencias producidas por un 

sistema"(García, 1997: 197) 

 

• El tiempo es construido por el sistema al utilizar las distinciones, lo construye con relación 

a sí mismo.  Por ejemplo, el sistema educativo construye su propio tiempo que es tiempo escolar. 

 

• Al utilizar las distinciones para conocer se ha producido la llamada observación de segundo 

orden, un modo de conocer que se pregunta cómo observa el observador.  Así por ejemplo, el 

sistema educativo puede ser observado por el sistema ciencia, este último observa cómo observa 

el primero; igual podemos decir de un maestro que va a observar cómo observa el estudiante, 

aquí estaríamos en la observación de segundo orden.  En consecuencia, la teoría de la observación 

de segundo orden es un aporte muy grande para la pedagogía, por que permite apreciar la 

observación del observador. 

 

• El conocimiento se lleva a cabo por la sociedad que es el sistema omniabarcador de todas 

las comunicaciones, por lo tanto comunicación y lenguaje posibilitan el uso de distinciones y el 

empleo del conocimiento, las otras distinciones como sujeto/objeto, 
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subjetividad/intersubjetividad, individuo/sociedad son distinciones "que se hacen posible en la 

comunicación en la sociedad. 

 

Bajo estos parámetros el fundamento epistemológico lo consideramos como un proceso de 

construcción permanente, de desarrollo científico que implica: distinguir. observar, investigar, 

analizar, recrear, explorar, retroalimentar, reconceptualizar, resignificar y recontextualizar 

buscando la validez de sus propios conocimientos y saberes. 

 

En resumen, el constructivismo sistémico plantea siete tesis para sustentar la construcción del 

conocimiento científico (García. 2000: 60-63):  

 

- El desarrollo del conocimiento es un proceso continuo que sumerge sus raíces en el 

organismo biológico, prosigue a través de la niñez y  de la adolescencia y se prolonga 

en el sujeto adulto hasta los niveles de la actividad científica. 

 

- El conocimiento surge en un proceso de organización de las interacciones entre un 

sujeto y esa parte de la realidad constituida por los objetos. 

 

- La génesis de las relaciones y las estructuras lógicas y lógico- matemáticas está en las 

interacciones sujeto – objeto. 

 

- Organizar los objetos, situaciones, fenómenos de la realidad empírica, en tanto son 

objetos de conocimiento, significa establecer relaciones entre ellos. Pero las 

relaciones causales no son observables: son siempre inferencias.  Las explicaciones 

causales consisten en atribuir a la realidad empírica una contraparte ontológica de las 

relaciones lógicas establecidas en la teoría con la cual explicamos esa realidad. 

 

- El desarrollo del conocimiento tiene lugar por reorganizaciones sucesivas. 

 



 

 

156 

- En todo dominio de la realidad sea físico, químico, biológico o social, las interacciones 

del sujeto con los objetos de conocimiento dan lugar a procesos cognoscitivos que se 

construyen con los mismos mecanismos, independientemente del dominio. 

 

- El sujeto del conocimiento se desarrolla desde el inicio en un contexto social.  La 

influencia del medio social se incrementa con la adquisición del lenguaje y luego a 

través de múltiples instituciones sociales incluida la misma ciencia.  Su acción se 

ejerce condicionando y modulando los instrumentos y mecanismos de asimilación de 

los objetos de conocimiento, así como el aprendizaje.    

 

En consecuencia, el conocimiento de las ciencias, sólo es posible a partir de la formulación y 

resolución de problemas, utilizando diversos métodos científicos que validan o confrontan el 

conocimiento establecido.  Por lo tanto, el observador, sólo observa desde la teoría científica, es 

decir, que el método no responde la pregunta, sino la teoría.  Esta precisión epistemológica es 

importante, toda vez que el ICFES y SABER (ICFES, 2000) asume que las ciencias son sistemas 

complejos culturales integrados y en ese mismo sentido, el aprendizaje de las ciencias, la didáctica 

de las ciencias y la enseñanza de las ciencias involucra al observador en la observación.  Por ello, 

para nuestro currículo este fundamento epistemológico, significa que para aprender ciencias hay 

que comprender los conceptos, las teorías, las epistemologías, los métodos, el proceso de 

construcción de cada una de ellas y los criterios de validez. Las ciencias son conocimientos para 

explicar, interpretar y utilizar en la resolución de problemas. 

 

6.6.4. FUNDAMENTO SOCIOLÓGICO 

 

El currículo holístico de la institución educativa, además, de poseer una visión del hombre integral 

a formar y de las ciencias, tiene claro que la sociedad para la cual se forma a los estudiantes, es la 

sociedad compleja, es decir, una sociedad caracterizada por la comunicación, como el acto social 

por excelencia, una sociedad policéntrica, policontextual y acéntrica.  Lo primero significa que la 

sociedad actual tiene muchos centros y lo segundo es que no tiene un centro, como la sociedad 

medieval, tiene numerosos; también quiere decir que el ser humano no es el centro de la 

sociedad, sino que es entorno de la misma y por lo mismo es más autónomo y libre, porque tiene 
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las posibilidades de interactuar con todos los sistemas sociales.  Para poder comprender esta 

sociedad compleja asumimos  como referente sociológico la teoría de la sociedad compleja de 

Niklas Luhmann.(1984).  

 

Desde la teoría de Luhmann, teoría de una sociedad planetaria y compleja, a diferencia de 

Habermas, no se parte de la categoría de la acción, ni del sujeto, de la intersubjetividad, ni de un 

resurgir de la ética comunicativa. Luhmann considera que existe en la sociología un déficit teórico 

que no es posible superar con categorías ontológicas, ni con los aporte de los clásicos; por eso su 

programa de investigación se orientó a saldar ese déficit.  Su teoría parte de la categoría de 

sistemas, pero se avanza de la distinción totalidad / parte, un todo compuesto de partes 

relacionadas entre sí, hacía la distinción sistema / entorno, un sistema autopoiético, clausurado 

operativamente, autorreferencial que produce sus propios procesos, elementos y distinciones y 

opera por una función y distinción básica.  

 

El cambio es radical, la sociedad se ubica entre los sistemas sociales; pero también existen los 

sistemas máquina, los sistemas vivos y los sistemas psíquicos.  Los sistemas sociales se diferencian 

por la operación fundamental que los distingue y permite su autopoiesis: la comunicación. 

 

Entre los sistemas sociales se encuentran las sociedades, las interacciones y las organizaciones. El 

proceso evolutivo de las sociedades han permitido que se avance en un largo proceso de 

diferenciación de los sistemas de la sociedad, hasta el punto de llegar a la sociedad moderna, que 

se distingue de otras sociedades por la diferenciación entre los sistemas económico, político, 

religioso, jurídico, científico, artístico y educativo. 

 

La sociedad para Luhmann, no está conformada por hombres, sino que es un sistema social que lo 

distingue la comunicación, en términos de información, acción comunicativa y comprensión. El 

hombre es entorno de la sociedad, quiere decir, que el logro de la sociedad moderna es la libertad 

del hombre, al no atarlo a ningún sistema, como sucedió en otras sociedades anteriores, sino que 

por el contrario el hombre puede entrar y salir de los sistemas sociales de la economía, la política, 

la religión, la educación etc, los irrita, los perturba, los interpenetra,  pero no esta determinado 

por ninguno de ellos, como tampoco hay centro en la sociedad moderna.  
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La diferenciación significa que ya no es posible que un sistema se convierta en el centro de la 

sociedad, es una sociedad sin centro porque la comunicación se puede dar en cualquiera de los 

sistemas, en cualquier tiempo, por eso ya no se puede sostener la tesis del centro político propio 

de otras sociedades o del centro de la economía. No,  la sociedad mundial no posee centro, ni es el 

hombre, ni es la política o la economía. Este es el nuevo contexto que las teorías clásicas no 

pueden explicar por que la diferenciación no se había llevado a cabo de manera radical.  

 

Como sistema social, la sociedad es el sistema omniabarcador de todas las comunicaciones 

posibles. Por eso, no existe comunicación por fuera de la sociedad y marca los límites de la 

complejidad, es decir, la selección y redundancia de comunicación para que la comunicación se 

autoreproduzca; pero los límites no son fronteras territoriales, sino de las comunicaciones.  

 

En palabras de Luhmann 

 

 "la sociedad es un sistema comunicativo cerrado. Produce comunicaciones a través de 

comunicación. Sólo la sociedad puede comunicar, pero no consigo misma ni con su 

entorno. Produce su unidad realizando operativamente comunicaciones a través de la 

reiteración recursiva y la anticipación recursiva de otras comunicaciones. Si se pone 

como fundamento el esquema de observación sistema / entorno, la sociedad puede 

comunicarse en sí misma sobre sí misma y sobre su entorno, pero nunca consigo 

misma, y nunca con su entorno, porque ni ella misma ni su entorno pueden 

comparecer de nuevo en la sociedad, por así decirlo, como interlocutor. Intentarlo 

sería hablar en el vacío, no activaría ninguna autopoiesis y, por lo tanto no podría 

tener lugar. En efecto la sociedad es posible sólo como sistema autopoiético" 

(Luhmann, 1998: 51)  

 

Esta concepción de sociedad es un potente soporte teórico para comprender la sociedad compleja 

y para nuestra propuesta, basada en una educación que pretende formar hombres y mujeres 

integrales. 
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Para nuestro currículo este fundamento, implica que la formación de los estudiantes, involucra: 

 

1. La incorporación de los valores sociales globales: derechos humanos, el desarrollo social, 

la equidad de género, el respeto a la diversidad étnica, cultural y personal, la valoración y 

protección del medio ambiente, entre otros como referentes ético sociales. 

2. La comprensión de la vida en una sociedad compleja, distinguida por múltiples 

posibilidades para el desarrollo social y personal. 

3. La política social municipal como universal, solidaria y eficiente, es decir, que la 

participación de todas las personas en la satisfacción de los derechos humanos personales, 

sociales, económicos y culturales, se puede llevar a afecto con los mecanismos de la 

solidaridad y la eficiencia en el gasto social. 

4. La reevaluación del desarrollo social municipal, entendido como equidad o elevación del 

nivel de bienestar de las poblaciones o desarrollo integral, que conjuga la lucha contra la 

pobreza, el desarrollo económico, político, personal, social y ecológico como el desarrollo 

mismo. 

5. La ciudadanía como elemento central de la sociedad compleja y democrática entendida 

como la titularidad de derechos que se concreta en la participación. 

 

 

6.6.5. FUNDAMENTOS PSICOLÓGICOS 

 

Al iniciarse la década de los 90 la historia de una de las ramas de la Psicología experimental se 

había centrado en dos grandes  programas de investigación: la cognición  y el aprendizaje (Ponce, 

1989)  Para la primera, desde la década de los años 50 se ha consolidado la Psicología cognitiva 

con diferentes vertientes como la teoría del procesamiento de la información débil y fuerte  

Atkison y Shiffrin, (1968), Stenberg (1966, 1969),  la teoría modular (Fodor, 1983-1985) la teoría 

conexionista, (McClelland, 1986)  la teoría de las inteligencias múltiples, (Gadner, 1993), la teoría 

sociocultural ( Vigostky, 1997) y la teoría integral de la mente (Wilber, 2000), entre otras.  Para el 

segundo tipo de problemas, se han creado las  teorías del conductismo ortodoxo y cognitivo, y 

desde enfoques cognitivos las  teorías del aprendizaje significativo,(Ausubel, 1976), la teoría del 

cambio conceptual (Pozo, 1994), y la llamada Psicología de la instrucción o Psicología cognitiva 
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centrada en el aprendizaje escolar (Beltrán, 1998) y (Reigeluth, 2000).   A diferencia de la 

Psicología de Decroly que ha gobernado la educación Colombiana, desde 1925,  con la concepción 

de la mente global y del conductismo que dominó la época de los años 60 y 70, en la actualidad la 

mente se asume con la metáfora del computador para el caso de la teoría del procesamiento de la 

información o como una mente modular para la teoría modular,  como una red para la teoría 

conexionista o como un campo morfogénetico constituido por niveles, holones básicos, estados, 

estructuras, cuerpo y olas fundamentales para la Psicología integral.  

 

La Psicología integral de Ken Wilber (2000) considera que el desarrollo humano es ante todo 

holístico, es decir, que se distingue porque  los individuos y la comunidad  aprenden a conocer sus 

potencialidades y dimensiones y las utilizan con el objeto de trascender espiritualmente. Según la 

“filosofía perenne la realidad es una holoarquía de ser y de conciencia que va desde la materia 

hasta la vida, la mente, el alma y el espíritu.  Cada dimensión trasciende e incluye las dimensiones 

inferiores”. (Wilber, 1997:62). Para esta Psicología, las estructuras básicas de la conciencia para el 

desarrollo humano integral son las matrices primarias indiferenciadas, la sensorio física, la 

emocional fantásmica, la mente representativa, la mente regla-rol, la mente reflexivo formal, la 

mente centáurica, la mente psíquica, la mente sutil, la mente causal y la mente absoluta.  Estas 

estructuras se correlacionan con las visiones de la Psicología occidental y oriental, donde se 

pueden establecer patologías y modalidades de tratamiento, así como correlaciones con el 

desarrollo cognitivo, el desarrollo del yo, el desarrollo sexual, el desarrollo moral, los estadios de la 

espiritualidad y la evolución socio cultural.  Para la pedagogía holística la formación del ser 

humano es una posibilidad para el desarrollo de las dimensiones y estructuras de la conciencia que 

le permiten los procesos de transformación y trascendencia espiritual.   

 

La Psicología integral o espectral, considera que los estudios actuales de la Psicología cognitiva son 

un aporte muy importante para la comprensión de la mente; sin embargo, como dice Wilber, la 

complejidad de la mente humana no se puede reducir a los procesos físico químicos o incluso 

materiales y cibernéticos, sino que la mente es algo más que estos procesos que ha identificado la 

Psicología cognitiva.  La integralidad no significa que la mente sea global, sino que ante todo 

quiere decir que la mente es diferenciadora, integradora y transpersonal.   
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Este fundamento Psicológico implica para el currículo que se tenga en cuenta que:  

 

a.  La mente se diferencia por las distintas olas o tendencias que caracterizan al ser humano, desde 

el estado prenatal hasta el transpersonal, por lo tanto, los procesos cognitivos investigados por la 

Psicología cognitiva solo son algunos de los que existen en las olas de la mente humana.  Esto 

quiere decir que los estudiantes tienen diversas posibilidades para potenciar la mente.  En el caso 

de aquellos que presentan discapacidades, de igual manera, existen diversas posibilidades y 

potencialidades de su mente.  

 

b.  Las estructuras no son aspectos rígidos de la mente, sino, niveles de conciencia que 

caracterizan a los seres humanos.  En este sentido, todos los estudiantes poseen un nivel material 

o corporal, un nivel biológico, un nivel mental y un nivel espiritual.  Estos niveles son la base de los 

diferentes procesos cognitivos que caracterizan el aprendizaje. 

 

c.   Los estados son formas de manifestación de la mente como la vigilia, el sueño, el sueño 

profundo, los estados alterados, el éxtasis o el coma.  Estos estados son los que permiten el 

procesamiento de la información y la interacción entre las estructuras y el cuerpo.  Lo que 

significa, que todos los estudiantes viven en diferentes estados de la mente y de acuerdo con esos 

estados se llevan a cabo los aprendizajes. 

 

d.  El cuerpo es el soporte energético de los distintos estados y niveles de la mente, esto significa 

que el cuerpo hace viable un determinado estado de conciencia que a su vez puede incluir 

diferentes estructuras, lo cual hace pensar que son estas, las que proporcionan la información más 

detallada de la mente.  En el caso de los estudiantes, se puede presentar que en su cuerpo se 

vivencien diferentes estados y niveles de la mente que afectan o potencian el aprendizaje.  De 

igual manera, puede suceder con un estudiante con una discapacidad: está en una estructura u ola 

básica y a través de su cuerpo puede experimentar diferentes estados y niveles de la mente.  Estos 

estados, debido a la discapacidad, son distintos a los vividos por un estudiante que no posee la 

discapacidad, lo cual permite plantear que la discapacidad desde la Psicología integral, es una 

forma específica y diversa de manifestación del campo morfogenético de la mente humana.  

(Portela: 2003)  
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6.7. CADENA DE  FORMACIÓN  HUMANA (VER ANEXO) 

 

6.8. PLAN DE ESTUDIOS POR COMPETENCIAS (VER ANEXO) 
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7. DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA  

 

La institución Educativa  basa su administración en los siguientes procesos organizacionales: 

 

7.1  PROCESO DE GESTIÓN DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO ADMINISTRATIVO 

 

1.  Nombre técnico del proceso 

 

 

PROCESO DE GESTIÓN DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO ADMINISTRATIVO 

 

 

 

2. Objetivo 

 

 

Gestionar, facilitar, organizar, orientar, y fortalecer el cambio en la comunidad educativa, los 

recursos educativos, el talento humano y la adaptación de la estructura de la institución educativa  

para el éxito del PEI. 

 

 

3. Insumos 

 

NOMBRE ESPECIFICACIONES 

 Plan Municipal de Educación, Plan 

Departamental de Educación, Plan Nacional 

de desarrollo, Plan Decenal de Educación 

 Objetivos, metas, visión, estrategias. 

 Legislación educativa.  Ley 115, y 715/02, decretos reglamentarios, 

resoluciones, decretos departamentales y 
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acuerdos municipales. 

 Recursos físicos.  

 Talento humano.  

 Estructura organizacional.  

 PEI.  Visión, misión, objetivos, metas y estrategia 

institucional. 

 Tendencias educativas.  

 Planes operativos de procesos internos.  

EQUIPO RESPONSABLE: Consejo Directivo y equipo operativo. 

 

4. Proveedores 

 

NOMBRE 

 Secretaría de Educación Municipal. 

 MEN. 

 Sector privado. 

 ONGs. 

 Comunidad educativa. 

 Proceso de gestión financiera. 

 Asociación de padres de familia 

EQUIPO RESPONSABLE: Consejo Directivo y equipo operativo. 

 

5. Clientes - destinatarios 

 

NOMBRE  

 Comunidad educativa. 

 Proceso de gestión tecnológica. 

 Proceso de gestión de la investigación educativa. 

 Proceso de gestión de la proyección social 
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 Proceso de gestión pedagógica y curricular. 

 Proceso de gestión financiera. 

EQUIPO RESPONSABLE: Consejo Directivo y equipo operativo. 

 

6. Actividades 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 

1. Diagnóstico de necesidades del cambio administrativo. 

2. Elaborar el plan de cambio y mejoramiento continuo. 

3. Operacionalizar el plan de cambio y mejoramiento continúo. 

4. Evaluar el cambio y el mejoramiento continuo. 

RESPONSABLES: Consejo Directivo y equipo operativo. 

 

 

 



 

 

166 

 

7. Descripción de actividades 

ACTIVIDADES TAREAS PROCEDIMIENTOS RESPONSABLES 

1. Diagnóstico de necesidades 
del cambio. 

 

 Estudio de las necesidades de 
cambio en personas, recursos y 
organización educativa. 

 Definir objetivos, factores, variables, 
instrumentos y fuentes de información.  

 Recolectar y analizar información. 

 Elaborar y presentar informe. 

 Consejo Directivo y 
equipo operativo. 

  Priorizar las necesidades.  Seleccionar necesidades según criterios 
establecidos. 

 Consejo Directivo y 
equipo operativo. 

2. Elaborar plan de cambio y 
mejoramiento continuo. 

 

 Sensibilizar y valorar los grupos de 
presión de  la comunidad educativa 
sobre el cambio y el mejoramiento 
continuo. 

 Identificar intereses de los grupos de presión 
de la comunidad educativa. 

 Acordar importancia del cambio y el 
mejoramiento continuo con los grupos de 
presión. 

 Consejo Directivo y 
equipo operativo. 

 

  Diseñar plan de cambio.  Definir objetivos, metas, estrategias, recursos, 
metodología, sistema de control, indicadores, 
responsables y cronograma. 

 Consejo Directivo y 
equipo operativo. 

 

  Definir liderazgo del Consejo 
Directivo.  

 

 Identificar características del liderazgo 
inteligente. 

 Comprender liderazgo para el cambio. 

 Consejo Directivo y 
equipo operativo. 

  Entrenar a los directivos en 
competencias de liderazgo 
inteligente. 

 Definir objetivos, metas, productos, recursos, 
tiempo y metodologías.  

 Consejo Directivo y 
equipo operativo. 

  Facilitar apropiación estratégica del 
PEI. 

 Revisar e interiorizar visión, misión, objetivos, 
metas, principios y  estrategia  del PEI. 

 Consejo Directivo y 
equipo operativo. 

  Elaborar plan operativo por cada 
proceso y consolidar el plan 
operativo institucional. 

 Diligenciar formato. 
 

 Consejo Directivo y 
equipo operativo. 

  Evaluar clima, cultura y convivencia 
escolar. 

 Definir objetivos, factores, variables, 
instrumentos, recolectar y analizar 
información. 

 Redactar informe. 

 Consejo Directivo y 
equipo operativo. 

  Definir cambio en el clima,  la 
cultura y la convivencia escolar. 

 Determinar aspectos a mejorar. 

 Escribir manual de convivencia. 

 Consejo Directivo y 
equipo operativo. 
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ACTIVIDADES TAREAS PROCEDIMIENTOS RESPONSABLES 

2. Elaborar plan de cambio y 
mejoramiento continuo. 
(Continuación) 

 Entrenar personal en los nuevos 
valores, comportamientos y  
aprendizajes de convivencia. 

 Definir objetivos, metas, productos, recursos, 
tiempo y metodologías. 

 Consejo Directivo y 
equipo operativo. 

  Construir el plan de administración 
del mejoramiento continuo. 

 Clarificar estado actual. 

 Definir fases. 

 Definir actividades, responsabilidades y 
compromisos. 

 Consejo Directivo y 
equipo operativo. 

  Construir sistema de evaluación de 
satisfacción de necesidades de la 
comunidad, locales, regionales y 
nacionales. 

 Definir factores, variables, indicadores, 
instrumentos, fuentes, recolectar información,  
presentar informe  y solicitar mejoras. 

 Consejo Directivo y 
equipo operativo. 

  Conformar equipos pedagógicos.  Seleccionar personas, definir roles y 
responsabilidades. 

 Consejo Directivo y 
equipo operativo. 

  Entrenar el personal en aprendizaje 
en equipo. 

 Definir objetivos, metas, productos, recursos, 
tiempo y metodologías. 

 Consejo Directivo y 
equipo operativo. 

  Construir el plan de excelencia 
individual. 

 

 Definir apertura personal. 

 Identificar aspectos críticos del desempeño. 

 Seleccionar aspectos a mejorar. 

 Comprometer al personal con el plan de 
mejoramiento de desempeño individual. 

 Empoderar al personal docente administrativo. 

 Evaluar mejora de desempeño. 

 Consejo Directivo y 
equipo operativo. 

  Construir modelo de administración 
de recursos o suministros. 

 Evaluar estado actual de administración de 
recursos educativos. 

 Definir mejoras. 

 Establecer metas y estrategias para la 
adquisición y administración de recursos. 

 Definir alcance de la administración. 

 Conformar el equipo. 

 Asumir plan de acción. 

 Priorizar recursos. 

 Medir eficiencia. 

 Consejo Directivo y 
equipo operativo. 
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ACTIVIDADES TAREAS PROCEDIMIENTOS RESPONSABLES 

2. Elaborar plan de cambio y 
mejoramiento continuo. 
(Continuación) 

 Evaluar y rediseñar procesos 
internos. 

 Aplicar modelo de evaluación de procesos. 

 Simplificar procesos. 

 Realizar prueba del rediseño. 

 Estandarizar el proceso rediseñado. 

 Aplicar benchmarking al proceso. 

 Analizar costos y beneficios. 

 Implementar y mejorar de manera continua 
el nuevo proceso. 

 Consejo Directivo y 
equipo operativo. 

  Construir sistema de gestión 
estratégico de la institución. 

 Comprender el Cuadro de Mando Integral. 

 Establecer la relación entre la visión y la 
estrategia de la organización con cada una de 
las perspectivas. 

 Diligenciar componentes del CMI. 

 Consejo Directivo y 
equipo operativo. 

  Construir sistema de 
reconocimiento y motivación para el 
personal docente, administrativo, 
estudiantil y padres de familia. 

 Establecer escala de reconocimientos. 

 Seleccionar estímulos de motivación 
intrínseca y extrínseca. 

 Promocionar talento humano dentro y fuera 
de la organización educativa. 

 Consejo Directivo y 
equipo operativo. 

3.  Operacionalizar el plan de 
cambio y mejoramiento 
continuo. 
 

 Definir procesos a cambiar.  Seleccionar procesos claves. 

 Seleccionar responsables. 

 Establecer límites del proceso. 

 Comprender el proceso. 

 Implementar, medir y controlar el proceso. 

 Consejo Directivo y 
equipo operativo. 

  Proveer y gestionar recursos 
requeridos. 

 Seleccionar recursos requeridos por los 
demás procesos organizacionales. 

 Transferir los requerimientos de adquisición 
al Proceso de gestión financiera. 

 Consejo Directivo y 
equipo operativo. 

  Entrenar al personal en 
competencias, procesos, toma de 
decisiones, plan operativo y 
aprendizaje cooperativo para 
romper resistencias. 

 Definir objetivos, metas, productos, recursos, 
tiempo y metodologías para la adquisición y 
desarrollo de competencias del proceso, toma 
de decisiones, plan operativo y aprendizaje 
cooperativo. 

 Consejo Directivo y 
equipo operativo. 
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ACTIVIDADES TAREAS PROCEDIMIENTOS RESPONSABLES 

3.  Operacionalizar el plan de 
cambio y mejoramiento 
continúo. 
(Continuación) 

 Definir tiempo de experimentación.  Adjudicación de tiempo en meses. 

 Controlar la aplicación del proceso. 

 Ajustar la experimentación. 

 Consejo Directivo y 
equipo operativo. 

  Aplicar el cambio a toda la 
institución. 

 Comprender los procesos claves. 

 Conformar todos los equipos. 

 Entrenar equipos. 

 Implementar los procesos claves. 

 Consejo Directivo y 
equipo operativo. 

4. Evaluar el plan de cambio y 
mejoramiento continuo. 

 Elaborar modelo de evaluación.  Definir objetivos de evaluación. 

 Definir diseño de evaluación. 

 Seleccionar factores de evaluación. 

 Definir metodología. 

 Elaborar instrumentos. 

 Consejo Directivo y 
equipo operativo. 

  Aplicar modelo de evaluación.  Recolectar y analizar información. 

 Redactar informe de gestión. 

 Presentar informe a la comunidad educativa. 

 Consejo Directivo y 
equipo operativo. 

  Retroalimentar evaluación.  Validar la información y recomendaciones con 
la comunidad educativa. 

 Incorporar sugerencias. 

 Consejo Directivo y 
equipo operativo. 

  Decidir y realizar mejoras.  Seleccionar alternativas para mejorar la 
organización educativa. 

 Aplicar mejoras seleccionadas. 

 Consejo Directivo y 
equipo operativo. 
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8. Productos o resultados 

 

 Visión, misión, objetivos, valores y estrategia organizacional. 

 Políticas institucionales. 

 Talento humano cualificado y comprometido con el cambio. 

 Recursos educativos. 

 Normas de convivencia. 

 Manuales de funciones   

 Sistema de gestión estratégico, modelo de dirección, modelo de trabajo en equipo y 

modelo de toma de decisiones. 

 Plan de cambio. 

 Plan de mejoramiento continúo. 

 Sistema de evaluación interna. 

 Organización educativa de aprendizaje. 

 

9. Límites (origen - final) 

 

 

El proceso de gestión de la adaptación al cambio administrativo se inicia con el diagnóstico 

de las necesidades de cambio, mide su gestión con base en la satisfacción de estas 

necesidades y culmina con la evaluación del cambio y el mejoramiento continuo de la 

institución educativa. 
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7.2  PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA 

 

1. Nombre técnico del proceso 

 

 

PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA 

 

 

2. objetivo 

 

 

Adquirir, administrar, racionalizar, proyectar y gestionar los recursos financieros para el desarrollo 

de los diferentes procesos de la institución educativa. 

 

 

3. Insumos 

 

NOMBRE ESPECIFICACIONES 

 Diagnóstico de las necesidades financieras de 

los procesos organizacionales. 

 Según plan operativo de los equipos 

responsables de los procesos. 

 Informe de ingresos y egresos. Según exigencias de la entidad fiscalizadora 

 Estados contables. Según Normas vigentes y exigencias de entidad 

fiscalizadora 

 Normas legales.  

 Recurso humano especializado.  

EQUIPO RESPONSABLE: Consejo Directivo y tesorero(a). 
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4. Proveedores 

 

NOMBRE 

 Proceso de gestión de la adaptación al cambio. 

 Proceso de gestión de la investigación educativa. 

 Proceso de gestión tecnológica. 

 Proceso de gestión pedagógica y curricular. 

 Proceso de gestión de la proyección social. 

 Tesorería. 

 Secretaría de Educación Municipal. 

 MEN 

 Sector privado y ONGs. 

EQUIPO RESPONSABLE: Consejo Directivo y tesorero(a). 

 

 

 

5. Clientes - destinatarios 

 

NOMBRE 

 Proceso de gestión de la adaptación al cambio. 

 Proceso de gestión de la investigación educativa. 

 Proceso de gestión tecnológica. 

 Proceso de gestión pedagógica y curricular. 

 Proceso de gestión de la proyección social. 

EQUIPO RESPONSABLE: Consejo Directivo y tesorero(a). 
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6. Actividades 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 

1. Identificar necesidades financieras del PEI. 

2. Elaborar plan financiero a mediano plazo. 

3. Diseñar presupuesto anual. 

4. Aprobar plan financiero y presupuesto. 

5. Obtener recursos financieros. 

6. Administrar recursos financieros. 

7. Operacionalizar recursos financieros. 

8. Controlar el desarrollo financiero. 

9. Evaluar la gestión financiera. 

RESPONSABLES: Consejo Directivo y tesorero(a). 
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7. Descripción de actividades 

 

ACTIVIDADES TAREAS PROCEDIMIENTOS RESPONSABLES 

1. Identificar necesidades 
financieras del PEI. 

 Estudio financiero de los objetivos 
del PEI. 

 Calcular el costo de cada uno de los objetivos 
del PEI y de los planes operativos de los 
procesos organizacionales. 

 Rector(a). 

 Tesorero(a). 

  Estudio financiero del plan 
operativo de cada uno de los 
procesos organizacionales. 

 Calcular costos de cada una de las actividades 
del plan operativo de los procesos. 

 Rector(a). 

 Tesorero(a). 

  Priorizar necesidades según el PEI.  Establecer y aplicar criterios de priorización de 
necesidades. 

 Rector(a). 

 Tesorero(a). 

2. Elaborar plan financiero a 
mediano plazo.  

 Consolidar información financiera 
de los proyectos estratégicos del 
PEI. 

 Calcular costo financiero de proyectos 
estratégicos. 

 Rector(a). 

 Tesorero(a). 

  Definir metas estratégicas. 
 

 Calcular costo de las metas estratégicas.  Rector(a). 

 Tesorero(a). 

  Elaborar proyección de ingresos. 
 

 Tener en cuenta tendencias macro-
económicas nacionales y locales (crecimiento 
del PIB, inflación, devaluación, tasa de interés, 
etc.) que inciden sobre los ingresos. 

 Cuantificar el efecto de las políticas macro-
económicas estableciendo un porcentaje de 
incidencia sobre los ingresos. 

 Rector(a). 

 Tesorero(a). 

   Efectuar proyecciones de ingresos para los 
años de duración del plan con base es series 
históricas de los últimos 5 años (modelo de 
regresión estadístico). 

 Realizar estudios comparativos de un año con 
respecto a otro. 

 Rector(a). 

 Tesorero(a). 

  Elaborar proyección de gastos. 
 

 Tener en cuenta tendencias macro-
económicas nacionales y locales (crecimiento 
del PIB, inflación, devaluación, tasa de interés, 

 Rector(a). 

 Tesorero(a). 
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etc.) que inciden sobre los gastos. 

 Cuantificar el efecto de las políticas 
macroeconómicas estableciendo un 
porcentaje de incidencia sobre los gastos. 

 

ACTIVIDADES TAREAS PROCEDIMIENTOS RESPONSABLES 

2. Elaborar plan financiero a 
mediano plazo. 
(Continuación)  

 Elaborar proyección de gastos. 
(Continuación) 

 Efectuar proyecciones de ingresos para los 
años de duración del plan con base es series 
históricas de los últimos 5 años (modelo de 
regresión estadístico). 

 Analizar las políticas locales de austeridad 
fiscal. 

 Rector(a). 

 Tesorero(a). 

  Construir sistema de gestión del 
plan financiero. 

 Aplicar Cuadro de Mando integral a la 
perspectiva financiera. 

 Rector(a). 

 Tesorero(a). 

3. Diseñar presupuesto anual.  Seleccionar metas financieras del 
PEI a alcanzar en un año. 

 Establecer y aplicar criterios de selección de 
las metas. 

 Rector(a). 

 Tesorero(a). 

  Realizar proyección de ingresos y 
egresos. 

 Tener en cuenta tendencias económicas. 

 Tener en cuenta Resolución de costos 
académicos  

 Rector(a). 

 Tesorero(a). 

  Elaborar proyecto de presupuesto.  Diligenciar formato legal.  Rector(a). 

 Tesorero(a). 

  Estudiar proyecto de presupuesto.  Entregar con mínimo 8 días de antelación el 
proyecto de presupuesto a cada miembro del 
Consejo Directivo. 

 Consejo Directivo. 

4. Aprobar plan financiero y 
presupuesto. 

 Estudiar el plan financiero y el 
presupuesto. 

 Análisis, discusión y consideración del 
proyecto de plan financiero y presupuesto. 

 Votación del plan financiero y presupuesto. 

 Publicación del plan financiero y presupuesto. 

 Consejo Directivo. 

5. Obtener recursos financieros.  Cobrar tarifas establecidas en los 
diferentes servicios de la institución. 

 Establecer criterios y emitir resoluciones 
pertinentes. 

 

 Rector(a). 

 Tesorero(a). 

  Gestionar recursos a largo plazo.  Identificar fuentes de financiación. 

 Presentar proyectos para financiar. 

 Rector(a). 

 Tesorero(a). 
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ACTIVIDADES TAREAS PROCEDIMIENTOS RESPONSABLES 

6. Administrar recursos 
financieros. 

 Gestionar recursos financieros. 
 

 Identificar fuentes internas y externas de 
financiación. 

 Seleccionar las fuentes. 

 Establecer relación con las fuentes. 

 Solicitar la financiación según requisitos 
establecidos. 

 Rector(a). 

 Tesorero(a). 

  Organizar la cartera de los servicios 
y contratos institucionales. 

 Seleccionar contratos y servicios. 

 Firmar contratos. 

 Clasificar la cartera. 

 Rector(a). 

 Tesorero(a). 

7. Operacionalizar recursos 
financieros. 

 Capacitar a los equipos de los 
procesos en asuntos financieros. 

 Orientación especializada en elaboración de 
presupuestos. 

 Taller de presupuesto a los equipos. 

 Rector(a). 

 Tesorero(a). 

  Ordenar el gasto. 
 

 Estudiar cotizaciones y seleccionar opciones. 

 Aprobar alternativa seleccionada. 

 Autorizar el gasto. 

 Rector(a). 

 Tesorero(a). 

  Cobrar cuentas. 
 

 Verificar cuentas pendientes. 

 Notificar cobro. 

 Rector(a). 

 Tesorero(a). 

  Pagar cuentas.  Verificar requisitos. 

 Elaborar cheques o efectuar pago en efectivo. 

 Diligenciar comprobantes. 

 Rector(a). 

 Tesorero(a). 

  Aprobar traslados y adiciones.  Estudiar posibilidades de rubros para el 
traslado y las adiciones. 

 Definir traslados o adiciones. 

 Rector(a). 

 Tesorero(a). 

8. Controlar el desarrollo 
financiero. 

 Revisar soportes legales. 
 

 Verificar requisitos legales. 
 

 Rector(a). 

 Tesorero(a). 

  Elaborar comprobantes y asentar 
libros contables. 

 Diligenciar formatos. 

 Realizar asientos. 

 Rector(a). 

 Tesorero(a). 

  Presentar cuentas a entidades 
fiscalizadoras. 

 Preparar documentación. 

 Entregar documentos en los plazos 
establecidos. 

 Rector(a). 

 Tesorero(a). 

  Responder requerimientos legales 
de entidades fiscalizadoras. 

 Anexar requisitos y documentos pertinentes.  Rector(a). 

 Tesorero(a). 
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ACTIVIDADES TAREAS PROCEDIMIENTOS RESPONSABLES 

9. Evaluar gestión financiera.  Aplicar indicadores de gestión. 
 

 Consolidar estados financieros. 

 Elaborar informes para Consejo Directivo. 

 Rector(a). 

 Tesorero(a). 

  Rendir informe al Consejo 
Directivo. 

 Exposición o lectura de informe.  Rector(a). 

 Tesorero(a). 
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8. Productos o resultados 

 

 Recursos financieros. 

 Políticas financieras. 

 Información financiera clasificada. 

 Plan financiero. 

 Presupuesto. 

 Equipos formados en conocimientos financieros. 

 

9. Límites (origen - final) 

 

 

El proceso de gestión financiera se inicia con el diagnóstico de 

necesidades financieras, mide sus resultados con base en la satisfacción 

de los procesos en términos de habilitación y recursos y culmina con la 

evaluación de la gestión en la institución educativa. 
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7.3  PROCESO DE GESTIÓN PEDAGÓGICA Y CURRICULAR 

 

1. Nombre técnico del proceso 

 

 

PROCESO DE GESTIÓN PEDAGOGICA Y CURRICULAR 

 

 

2. Objetivo 

 

 

Definir, diseñar, ejecutar y evaluar los modelos e innovaciones pedagógicas y curriculares para 

mejorar la calidad de la formación integral de los estudiantes. 

 

 

3. Insumos 

 

NOMBRE 

 Teorías pedagógicas, curriculares. 

 Fines y objetivos de la educación. 

 Lineamientos curriculares.  

 Dimensión estratégica, pedagógica y curricular del PEI. 

 Tendencias, tensiones y necesidades educativas. 

 Normas legales. 

EQUIPO RESPONSABLE: Consejo Académico. 

 

 

 

 

4. Proveedores 
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NOMBRE 

 Proceso de gestión financiera. 

 Proceso de gestión tecnológica. 

 Proceso de gestión de la investigación educativa. 

 Proceso de gestión de la proyección social. 

 Proceso de gestión de la adaptación al cambio. 

 Secretaría de Educación Municipal, Seduca, MEN. 

 Editoriales, universidades, ONGs. 

EQUIPO RESPONSABLE: Consejo Académico. 

 

5. Clientes - destinatarios 

 

NOMBRE 

 Estudiantes. 

 Padres de familia. 

 Docentes. 

 Proceso de gestión de la adaptación al cambio.  

 Proceso de gestión de la investigación educativa. 

 Proceso de gestión de la proyección social. 

 Proceso de gestión tecnológica.  

EQUIPO RESPONSABLE: Consejo Académico. 

 

 

 

 

 

 

 

6. Actividades 
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 

1. Seleccionar y diseñar modelo pedagógico pertinente. 

2. Seleccionar modelo curricular pertinente. 

3. Diseñar currículo. 

4. Establecer programas de entrenamiento en los nuevos modelos pedagógico y curricular. 

5. Implementar los modelos pedagógico y curricular. 

6. Evaluar los modelos pedagógico y curricular. 

7. Realizar innovaciones pedagógicas y curriculares. 

EQUIPO RESPONSABLE: Consejo Académico. 
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7. Descripción de actividades 

 

ACTIVIDADES TAREAS PROCEDIMIENTOS RESPONSABLES 

1. Seleccionar y diseñar modelo 
pedagógico pertinente. 

 Reconocer el modelo pedagógico 
existente. 

 Rastrear concepciones y prácticas 
pedagógicas institucionales. 

 Ubicar componentes del modelo. 

 Consejo 
Académico. 

 Docentes 

  Reconocer avances o limitaciones 
del modelo pedagógico. 

 Establecer fortalezas y debilidades del 
modelo pedagógico para alcanzar la visión y la 
misión. 

 Consejo 
Académico. 

 Docentes 

  Definir modelo pedagógico 
pertinente. 

 Estudiar tendencias pedagógicas. 

 Diagnosticar NIPs (Necesidades, Intereses y 
Problemas de la comunidad educativa. 

 Optar por un enfoque pedagógico. 

 Consejo 
Académico. 

 Docentes 

  Construir el modelo pedagógico.  Estudiar teorías pedagógicas 
contemporáneas. 

 Definir propósito del modelo pedagógico. 

 Definir principios del modelo pedagógico. 

 Definir concepción de conocimiento. 

 Definir concepción de aprendizaje. 

 Definir metodología. 

 Definir recursos pedagógicos. 

 Definir indicadores de evaluación. 

 Consejo 
Académico. 

 Docentes 

2. Seleccionar modelo curricular 
pertinente. 

 Reconocer el modelo curricular 
existente. 

 Rastrear concepciones y prácticas curriculares 
en la institución. 

 Ubicar enfoque. 

 Consejo 
Académico. 

 Docentes 

  Reconocer avances o limitaciones 
del modelo curricular. 

 Establecer fortalezas y debilidades del 
modelo curricular para alcanzar la visión y la 
misión. 

 Consejo 
Académico. 

 Docentes 

  Definir modelo curricular 
pertinente. 

 Estudiar teorías curriculares. 

 Estudiar tendencias curriculares. 

 Optar por un enfoque curricular. 

 Consejo 
Académico. 

 Docentes 
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ACTIVIDADES TAREAS PROCEDIMIENTOS RESPONSABLES 

3. Diseñar currículo. 
 

 Delimitar los fundamentos del 
modelo curricular. 

 Definir fundamentos sociológicos. 

 Definir fundamentos antropológicos. 

 Definir fundamentos epistemológicos. 

 Definir fundamentos psicológicos. 

 Definir fundamentos éticos. 

 Definir fundamentos educativos- pedagógicos  

 Consejo 
Académico. 

 Docentes 

  Diseñar modelo de dimensiones 
del desarrollo humano. 

 Definir enfoque y dimensiones del modelo de 
desarrollo humano. 

 Definir para cada dimensión: enfoque, 
objetivo, destinatarios, valor agregado, límites 
, campo de acción e indicadores. 

 Definir perfiles de estudiantes, docentes y 
directivos docentes. 

 Consejo 
Académico. 

 Docentes 

  Diseñar áreas obligatorias y 
opcionales y proyectos pedagógicos.  

 Estudiar desarrollos teóricos, históricos, 
metodológicos, epistemológicos y pedagógicos 
de cada una de las áreas. 

 Estudiar los lineamientos curriculares del 
MEN para cada una de las áreas. 

 Contratar expertos en cada una de las áreas 
para apoyar diseño del área. 

 Consejo 
Académico. 

 Docentes 

  Diseñar áreas obligatorias y 
opcionales y proyectos pedagógicos. 

(Continuación) 

 Clarificar aportes del área al logro de los fines 
y objetivos de la educación. 

 Definir competencias claves del área. 

 Definir objetivos por grados en términos de 
competencias. 

 Definir enfoque teórico del área pertinente. 

 Identificar necesidades, intereses y 
problemas. 

 Definir contenidos por grados para adquirir y 
desarrollar competencias. 

 Definir logros e indicadores. 

 Definir metodología. 

 Definir criterios de evaluación y sistema de 
administración. 

 Consejo 
Académico. 

 Docentes 
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ACTIVIDADES TAREAS PROCEDIMIENTOS RESPONSABLES 

3. Diseñar currículo. 
(Continuación) 

 Diseñar áreas obligatorias y 
opcionales y proyectos pedagógicos. 

(Continuación) 

 Definir modelo de planeación para el 
desarrollo de las actividades por grados para el 
logro de las competencias. 

 Definir recursos didácticos. 

 Definir asignaturas o proyectos. 

 Consejo 
Académico. 

4. Establecer programas de 
entrenamiento en los nuevos 
modelos pedagógico y curricular. 
 
 

 Diseñar plan de entrenamiento y 
capacitación. 

 Identificar necesidades y expectativas de los 
docentes relacionados con los modelos 
pedagógico y curricular. 

 Priorizar necesidades de capacitación. 

 Definir objetivos, temas, actividades, tiempos, 
recursos, metodología e indicadores del plan 
de capacitación. 

 Consejo 
Académico. 

  Ejecutar el plan de entrenamiento.  Realizar actividades establecidas con la 
comunidad educativa. 

 Consejo 
Académico. 

  Controlar y evaluar impacto del 
plan de entrenamiento. 

 

 Revisar desarrollo de actividades e inversión 
de recursos. 

 Definir objetivos, factores, variables, 
instrumentos para evaluar. 

 Recolectar y analizar información. 

 Redactar informe. 

 Comunicar a la comunidad educativa 
conclusiones y recomendaciones. 

 Definir mejoras en la cualificación docente. 

 Consejo 
Académico. 

5. Implementar los modelos 
pedagógico y curricular. 
 

 Planear la implementación por  
grupos. 

 

 Definir áreas claves y de apoyo para alcanzar 
visión y estrategia institucional. 

 Definir intensidad horaria según áreas claves 
y de apoyo. 

 Definir profesorado por áreas y grados. 

 Distribuir carga académica. 

 Consejo 
Académico. 

 Docentes 

  Ajustar  la planeación curricular. 
 

 Observar nivel de desarrollo de los 
estudiantes. 

 Decidir  y ejecutar ajustes. 

 Consejo 
Académico. 

 Docentes 
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ACTIVIDADES TAREAS PROCEDIMIENTOS RESPONSABLES 

5. Implementar los modelos 
pedagógico y curricular. 
(Continuación) 

 Operacionalizar  la planeación 
curricular. 

 

 Realizar actividades establecidas en la 
planeación curricular. 

 Revisar productos del aprendizaje de los 
estudiantes. 

 Establecer mejoras individuales o en los 
equipos pedagógicos. 

 Consejo Académico. 

 Docentes 

  Controlar y evaluar la planeación 
curricular. 

 

 Consignar observaciones, análisis e 
interpretación del proceso de conocimiento, 
aprendizaje y enseñanza en el diario de 
campo de los docentes y estudiantes. 

 Verificar ejecución de las actividades. 

 Identificar logros y dificultades en los 
procesos y productos del aprendizaje. 

 Establecer actividades de superación. 

 Emitir juicio evaluativo. 

 Consejo Académico. 

  Entregar informe a estudiantes y 
padres de familia. 

 Definir formatos. 

 Diligenciar formatos. 

 Definir hora y fecha de entrega del informe. 

 Presentar informe a estudiantes y padres de 
familia. 

 Acordar responsabilidades de padres y 
estudiantes para mejorar el rendimiento. 

 Acordar actividades complementarias con 
los padres de familia y estudiantes en los 
casos requeridos. 

 Docentes 

6. Evaluar modelos pedagógico y 
curricular. 

 Establecer el modelo de 
evaluación. 

 Definir objetivos, factores, variables, 
indicadores, instrumentos y fuentes del 
modelo de evaluación. 

 Consejo 
Académico. 

  Aplicar modelo de evaluación.  Recolectar información según instrumentos y 
fuentes definidas. 

 Analizar información. 

 Redactar informe. 

 Comunicar a la comunidad educativa 
conclusiones y recomendaciones. 

 Docentes 
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ACTIVIDADES TAREAS PROCEDIMIENTOS RESPONSABLES 

6. Evaluar modelos pedagógico y 
curricular. 
(Continuación) 

 Aplicar modelo de evaluación. 
(Continuación) 

 Definir mejoras en los modelos pedagógico y 
curricular. 

 Consejo 
Académico. 

  Ajustar modelos pedagógico y 
curricular. 

 Decidir aspectos a ajustar. 

 Realizar cambios definidos. 

 Consejo 
Académico. 

7.  Realizar innovaciones 
pedagógicas y curriculares. 

 Establecer innovaciones.  Definir criterios de las innovaciones. 

 Diseñar proyectos de innovación. 

 Consejo 
Académico. 

 Docentes 

  Implementar las innovaciones.  Desarrollar los proyectos de innovación.  Consejo 
Académico. 

 Docentes 

  Controlar la ejecución de las 
innovaciones. 

 Revisar actividades e inversión de recursos.  Consejo 
Académico. 

  Sistematizar las innovaciones.  Definir modelo de sistematización. 

 Establecer componentes del modelo de 
sistematización. 

 Desarrollar el modelo de sistematización. 

 Elaborar informe. 

 Consejo 
Académico. 

 Docentes 

  Evaluar las innovaciones.  Definir modelo de evaluación. 

 Establecer componentes del modelo de 
evaluación. 

 Aplicar el modelo de evaluación. 

 Elaborar informe. 

 Consejo 
Académico. 

 Docentes 

  Divulgar resultados de las 
innovaciones. 

 Definir forma, momento y medios de 
divulgación. 

 Presentar resultados de las innovaciones. 

 Consejo 
Académico. 

 Docentes 
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8. Productos o resultados 

 

 Personas formadas competentes en el desarrollo de su personalidad, convivencia 

ciudadana, conocimiento académico e identidad cultural. 

 Modelos pedagógico y curricular. 

 Plan de estudios. 

 Innovaciones pedagógicas y curriculares. 

 Proyectos pedagógicos. 

 Sistemas de evaluación. 

 Modelo de gestión curricular. 

 

9. Límites (origen - final) 

 

 

El proceso de gestión pedagógica y curricular se inicia con la selección del modelo 

pedagógico, mide sus resultados con la formación de personas competentes en 

convivencia ciudadana, desarrollo de la personalidad, conocimiento académico e 

identidad cultural y culmina con la realización de innovaciones pedagógicas y 

curriculares. 
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7.4  PROCESO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 

 

 

1. Nombre técnico del proceso 

 

 

PROCESO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 

 

 

2.  Objetivo 

 

Estudiar, analizar y construir el conocimiento sobre la realidad educativa con base en  las 

tendencias y tensiones políticas, económicas, tecnológicas, culturales, religiosas, pedagógicas, 

curriculares, administrativas, científicas y sociales en los ámbitos local, regional, nacional e 

internacional para  solucionar problemas y mejorar la calidad de la educación. 

 

 

3. Insumos 

NOMBRE ESPECIFICACIONES 

 Diagnostico institucional. 

 Estudios del entorno. 

 Investigaciones realizadas en el campo 

educativo. 

 Planes, programas y proyectos. 

 Objetivos y estrategia institucional. 

 Banco de proyectos y bases de datos. 

 Talento humano especializado. 

 Necesidades y problemas de conocimiento. 

 

 

 Nacional, regional, municipal, PEI. 

EQUIPO RESPONSABLE: Equipo de investigación. 
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4. Proveedores 

 

NOMBRE 

 ONGs, Sector privado. 

 Entidades internacionales. 

 Universidades. 

 Proceso de gestión de la adaptación al cambio.  

 Proceso de gestión pedagógica y curricular. 

 Proceso de gestión financiera. 

 Proceso de gestión de la proyección social. 

 Proceso de gestión tecnológica. 

EQUIPO RESPONSABLE: Equipo de investigación. 

 

5. Clientes - destinatarios 

 

NOMBRE 

 Estudiantes. 

 Proceso de gestión financiera. 

 Proceso de gestión tecnológica. 

 Proceso de gestión de la proyección social. 

 Proceso de gestión de la adaptación al cambio. 

 Proceso de gestión pedagógica y curricular.  

 Comunidad. 

EQUIPO RESPONSABLE: Equipo de investigación. 

 

6. Actividades 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 

1. Capacitar docentes y directivos en investigación educativa. 

2. Seleccionar proyectos de investigación. 
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3. Diseñar y desarrollar proyectos de investigación. 

4. Difundir resultados de investigaciones. 

5. Diseñar y desarrollar propuestas surgidas de las investigaciones. 

RESPONSABLES: Equipo de investigación. 
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7. Descripción de actividades 

ACTIVIDADES TAREAS PROCEDIMIENTOS RESPONSABLES 

1. Diseñar plan de 
entrenamiento y capacitación. 

 Realizar diagnóstico de 
requerimientos de capacitación en 
investigación educativa de docentes 
y directivos. 

 Identificar necesidades y expectativas de los 
docentes relacionados con investigación 
educativa. 

 Equipo de 
investigación. 

  Priorizar necesidades de 
capacitación. 

 Seleccionar necesidades según criterios 
establecidos. 

 Equipo de 
investigación. 

  Capacitar docentes y directivos en 
investigación educativa. 

 Definir objetivos, temas, actividades, tiempos, 
recursos, metodología e indicadores del plan 
de capacitación. 

 Equipo de 
investigación. 

2. Seleccionar proyectos de 
investigación. 

 Establecer necesidades e intereses 
investigativos. 

 Definir necesidades e intereses de 
investigación. 

 Realizar indagaciones y acuerdos con 
COLCIENCIAS Y ONDAS 

 Priorizar necesidades e intereses de 
investigación. 

 Elección de proyectos de investigación. 

 Equipo de 
investigación. 

3. Diseñar y desarrollar 
proyectos de investigación. 

 Establecer administración de los 
proyectos. 

 Definir cronograma de actividades. 

 Definir presupuesto. 

 Equipo de 
investigación. 

  Elegir y delimitar temática. 
 

 Elegir tema. 

 Definir alcances y límites. 

 Definir recursos. 

 Equipo de 
investigación. 

  Establecer objetivos.  Definir objetivos generales y específicos.  Equipo de 
investigación. 

  Plantear problema. 
 

 Formular problema. 

 Definir elementos del problema. 

 Describir el problema. 

 Equipo de 
investigación. 

  Construir marco teórico.  Revisar y estudiar bibliografía. 

 Precisar antecedentes. 

 Escribir texto. 

 Equipo de 
investigación. 

  Construir sistema de hipótesis.  Definir hipótesis general, específicas y 
operativas. 

 Equipo de 
investigación. 

  Construir diseño metodológico.  Definir tipo de investigación. 

 Definir población y muestra. 

 Definir técnicas, instrumentos y fuentes de 
información. 

 Equipo de 
investigación. 

 

ACTIVIDADES TAREAS PROCEDIMIENTOS RESPONSABLES 

3. Diseñar y desarrollar 
proyectos de investigación. 
(Continuación) 

 Construir diseño metodológico. 
(Continuación) 

 Recolectar información. 

 Procesar datos. 

 Equipo de 
investigación. 

  Sistematizar las investigaciones.  Definir modelo de sistematización. 

 Establecer componentes del modelo de 
sistematización. 

 Desarrollar el modelo de sistematización. 

 Equipo de 
investigación. 
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 Elaborar informe. 

4. Difundir resultados de 
investigaciones. 

 Divulgar resultados de las 
investigaciones. 

 Definir forma, momento y medios de 
divulgación. 

 Presentar resultados de las investigaciones. 

 Equipo de 
investigación. 

5. Diseñar y desarrollar  
propuestas surgidas de las 
investigaciones. 

 Diseñar propuestas.  Asumir resultados y recomendaciones. 

 Seleccionar recomendaciones. 

 Definir estructura del desarrollo de la 
propuesta. 

 Escribir propuesta según estructura.  

 Equipo de 
investigación. 

  Validar propuesta.  Desarrollar actividades. 

 Revisar desarrollo de actividades, recursos y 
mejoras. 

 Equipo de 
investigación. 

  Divulgar propuesta.  Definir forma, momento y medios de 
divulgación. 

 Presentar resultados de la propuesta. 

 Equipo de 
investigación. 

  Evaluar impacto de la propuesta.  Definir modelo de evaluación de impacto. 

 Establecer componentes del modelo de 
evaluación. 

 Desarrollar el modelo de evaluación. 

 Elaborar informe. 

 Equipo de 
investigación. 

 

 

 

8. Productos o resultados 

 

 Docentes y directivos capacitados en investigación educativa. 

 Investigaciones. 

 Estudios educativos. 

 Nuevas estrategias de desarrollo de conocimiento y aprendizaje. 

 Publicaciones. 

 

9. Límites (origen - final) 

 

 

El proceso de gestión de la investigación educativa se inicia con la selección de los 

proyectos de investigación, mide sus resultados con base en la solución de los 

problemas y el mejoramiento de la calidad de la educación y culmina con el diseño y 
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desarrollo de propuestas surgidas de las investigaciones. 

 

 

7.5  PROCESO DE GESTIÓN TECNOLÓGICA 

 

1. Nombre técnico del proceso 

 

 

PROCESO DE GESTIÓN TECNOLÓGICA 

 

 

2. Objetivo 

 

 

Adquirir, adaptar, mantener y modernizar la tecnología para apoyar los procesos internos, 

optimizar y mejorar la calidad de la educación. 

 

 

3. Insumos 

 

NOMBRE 

 Diagnóstico institucional. 

 Equipos técnicos. 

 Material didáctico. 

 Espacios físicos. 

 Software educativo. 

 Planes, programas y proyectos educativos. 

EQUIPO RESPONSABLE: Adaptación tecnológica. 
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4. Proveedores 

NOMBRE 

 Secretaría de Educación Municipal. 

 MEN. 

 ONGs. 

 Sector privado. 

 Universidades. 

 Organismos internacionales. 

 Proceso de gestión financiera. 

 Proceso de gestión de la adaptación al cambio. 

EQUIPO RESPONSABLE: Adaptación tecnológica. 

 

5. Clientes - destinatarios 

 

NOMBRE 

 Proceso de gestión financiera. 

 Proceso de gestión pedagógica y curricular. 

 Proceso de gestión de la investigación educativa. 

 Proceso de gestión de la proyección social. 

 Proceso de gestión de la adaptación al cambio. 

EQUIPO RESPONSABLE: Adaptación tecnológica. 

 

6. Actividades 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 

1. Estudio de necesidades tecnológicas. 

2. Solicitar adquisición tecnológica. 

3. Capacitar equipos de los procesos internos. 

4. Incorporar tecnología. 
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5. Mantener la tecnología. 

6. Actualizar la tecnología. 

RESPONSABLES: Adaptación tecnológica. 
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7. Descripción de actividades 

ACTIVIDADES TAREAS PROCEDIMIENTOS RESPONSABLES 

1. Estudio de necesidades 
tecnológicas. 

 Realizar diagnóstico de necesidades 
tecnológicas. 

 Definir componentes del estudio. 

 Recolectar información. 

 Clarificar avances y limitaciones tecnológicas 
de la institución. 

 Equipo de 
adaptación 
tecnológica. 

  Priorizar necesidades tecnológicas.  Seleccionar prioridades según criterios 
establecidos. 

 Equipo de 
adaptación 
tecnológica. 

2. Solicitar adquisición 
tecnológica. 

 Elaborar proyecto de adquisición 
de tecnología. 

 Definir objetivos, metas, recursos y 
presupuesto. 

 Escribir proyecto. 

 Equipo de 
adaptación 
tecnológica. 

  Transferir proyecto al proceso de 
gestión de la adaptación al cambio. 

 Entregar proyecto al proceso de gestión de la 
adaptación al cambio. 

 Equipo de 
adaptación 
tecnológica. 

3. Capacitar equipos de los 
procesos internos. 

 Elaborar el proyecto de 
capacitación. 

 Definir objetivos, metas, actividades, 
productos, indicadores, recursos y 
presupuesto. 

 Escribir proyecto. 

 Equipo de 
adaptación 
tecnológica. 

  Ejecutar el proyecto de 
capacitación. 

 Realizar actividades planeadas. 

 Ajustar actividades. 

 Equipo de 
adaptación 
tecnológica. 

  Controlar y evaluar el proyecto.  Revisar desarrollo de actividades e inversión 
de recursos. 

 Definir componentes a evaluar. 

 Recolectar la información. 

 Elaborar informe. 

 Definir mejoras. 

 Equipo de 
adaptación 
tecnológica. 

4. Incorporar tecnología.  Diseñar proyecto de incorporación.  Definir procesos a tecnificar. 

 Escribir proyecto. 

 Equipo de 
adaptación 
tecnológica. 

  Ejecutar el proyecto de 
incorporación. 

 Instalación de hardware, software, redes. 

 Realizar pruebas preliminares de 
funcionamiento. 

 Poner en servicio la tecnología. 

 Integrar procesos. 

 Equipo de 
adaptación 
tecnológica. 
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ACTIVIDADES TAREAS PROCEDIMIENTOS RESPONSABLES 

4. Incorporar tecnología. 
(Continuación) 

 Controlar y evaluar el proyecto.  Definir componentes a evaluar. 

 Revisar desarrollo de actividades e inversión 
de recursos, recolectar la información, 
elaborar informe y definir mejoras. 

 Equipo de 
adaptación 
tecnológica. 

5. Mantener la tecnología.  Diagnosticar el estado de 
funcionamiento tecnológico. 

 Revisar equipos. 

 Revisar software y redes. 

 Elaborar informe. 

 Equipo de 
adaptación 
tecnológica. 

  Solicitar el mantenimiento.  Transferir informe al Proceso de gestión de la 
adaptación al cambio. 

 Equipo de 
adaptación 
tecnológica. 

  Verificar mantenimiento.  Revisar cumplimiento de actividades de 
mantenimiento.  

 Equipo de 
adaptación 
tecnológica. 

6. Actualizar la tecnología.  Estudiar cambios tecnológicos.  Revisar catálogos y publicaciones 
especializadas. 

 Consultar con empresas y expertos en el tema.  

 Equipo de 
adaptación 
tecnológica. 

  Solicitar actualización tecnológica.  Elaborar proyecto de actualización. 

 Transferir informe al Proceso de gestión de la 
adaptación al cambio. 

 Equipo de 
adaptación 
tecnológica. 
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8. Productos o resultados 

 

 Proyecto de adaptación tecnológica. 

 Equipos pedagógicos capacitados en manejo tecnológico. 

 Equipos instalados. 

 Manuales de operación y mantenimiento. 

 Manuales de uso. 

 Plan preventivo. 

 

9. Límites (origen - final) 

 

 

El proceso de gestión tecnológica se inicia con el estudio de necesidades 

tecnológicas, mide sus resultados con la integración de los procesos y culmina 

con la actualización tecnológica de la organización educativa. 
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7.6  PROCESO DE GESTIÓN DE LA PROYECCIÓN SOCIAL 

 

1. Nombre técnico del proceso 

 

 

PROCESO DE GESTIÓN DE LA PROYECCIÓN COMUNITARIAL 

 

 

2. Objetivo 

 

 

Estudiar las tendencias del entorno, construir y mantener la imagen de la institución, y promover 

el bienestar de la comunidad educativa para reorientar la estrategia y mejorar la calidad del 

servicio educativo. 

 

 

3. Insumos 

 

NOMBRE 

 Información actualizada del entorno. 

 Planes, programas y proyectos educativos y sociales. 

 Visión y estrategia institucional. 

 Diagnóstico institucional. 

EQUIPO RESPONSABLE: Proyección social. 
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4. Proveedores 

 

NOMBRE 

 Proceso de gestión financiera. 

 Proceso de gestión pedagógica y curricular. 

 Proceso de gestión de la investigación educativa. 

 Proceso de gestión tecnológica. 

 Proceso de gestión de la adaptación al cambio. 

 Comunidad educativa. 

 Secretaría de Educación Municipal. 

 Seduca. 

 Ministerio de Educación Nacional. 

 

 

5. Clientes - destinatarios 

 

NOMBRE 

 Comunidad educativa. 

 Comunidad local. 

 Proceso de gestión pedagógica y curricular. 

 Proceso de gestión de la investigación educativa. 

 Proceso de gestión tecnológica. 

 Proceso de gestión de la adaptación al cambio. 

 Proceso de gestión financiera. 

EQUIPO RESPONSABLE: Proyección social. 
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6. Actividades 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 

1. Estudiar tendencias y tensiones del entorno. 

2. Solicitar redefinición de estrategia institucional. 

3. Redefinir imagen institucional. 

4. Elaborar programas de bienestar de la comunidad educativa. 

5. Operacionalizar programas de bienestar. 

6. Controlar y evaluar programas de bienestar de la comunidad educativa. 

RESPONSABLES: Proyección social. 
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7. Descripción de actividades 

 

ACTIVIDADES TAREAS PROCEDIMIENTOS RESPONSABLES 

1. Estudiar tendencias y 
tensiones del entorno. 

 Realizar diagnóstico de tendencias 
económicas, políticas, sociales, 
culturales, tecnológicas, 
pedagógicas, religiosas, científicas y 
comunitarias en los ámbitos local, 
regional, departamental, nacional e 
internacional. 

 Definir componentes del estudio. 

 Definir instrumentos y fuentes 

 Recolectar información. 

 Clarificar tendencias y tensiones. 

 Priorizar tendencias y tensiones. 

 Escribir informe. 

 Equipo de 
proyección social. 

2. Solicitar redefinición de 
estrategia institucional. 

 Revisar estrategia institucional a la 
luz de las tendencias y tensiones. 

 Leer y analizar visión y estrategia institucional. 

 Elaborar nueva estrategia. 

 Equipo de 
proyección social. 

  Transferir al proceso de gestión de 
la adaptación al cambio solicitud de 
nueva estrategia institucional. 

 Entregar proyecto al proceso de gestión de la 
adaptación al cambio. 

 Equipo de 
proyección social. 

3. Definir imagen institucional.  Diagnosticar imagen de la 
institución. 

 Definir objetivos, factores, variables, 
instrumentos y fuentes de información. 

 Recolectar y analizar información. 

 Redactar y presentar informe. 

 Equipo de 
proyección social. 

  Ajustar imagen institucional.  Definir nueva imagen. 

 Diseñar nueva imagen. 

 Equipo de 
proyección social. 

  Promover nueva imagen 
institucional. 

 Promocionar nueva imagen en texto impreso y 
texto electrónico. 

 Difundir nueva imagen en la comunidad 
educativa. 

 Equipo de 
proyección social. 

4. Elaborar proyectos de 
bienestar para la comunidad 
educativa. 

 Diagnosticar necesidades.  Definir componentes del diagnóstico. 

 Definir instrumentos y fuentes. 

 Recolectar información. 

 Escribir informe. 

 Equipo de 
proyección social. 

  Priorizar necesidades.  Seleccionar necesidades según criterios 
establecidos. 

 Equipo de 
proyección social. 

 

 

 

ACTIVIDADES TAREAS PROCEDIMIENTOS RESPONSABLES 

4.  Elaborar proyectos de 
bienestar para la comunidad 
educativa. 
(Continuación) 

 Diseñar proyectos.  Delimitar necesidades. 

 Definir objetivos, metas, productos, 
indicadores, actividades, tiempo y recursos. 

 Definir beneficiarios. 

 Definir metodología. 

 Definir sistema de administración y evaluación. 

 Definir presupuesto. 

 Equipo de 
proyección social. 

5. Implementar y controlar 
proyectos de bienestar de la 

 Operacionalizar proyectos de 
bienestar. 

 Realizar actividades establecidas en el 
proyecto. 

 Equipo de 
proyección social. 
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comunidad.   Revisar productos del desarrollo del proyecto. 

 Consignar observaciones, análisis e 
interpretación del proceso de desarrollo del 
proyecto. 

 Verificar ejecución de las actividades. 

 Identificar logros y dificultades en los 
beneficiarios del proyecto. 

 Reorientar actividades para el éxito del 
proyecto. 

6. Evaluar proyectos de 
bienestar de la comunidad 
educativa. 

 Establecer el modelo de 
evaluación. 

 

 Definir objetivos, factores, variables, 
indicadores, instrumentos y fuentes del 
modelo de evaluación. 

 Equipo de 
proyección social. 

  Aplicar modelo de evaluación.  Recolectar información según instrumentos y 
fuentes definidas. 

 Analizar información. 

 Redactar informe. 

 Comunicar a la comunidad educativa 
conclusiones y recomendaciones. 

 Definir mejoras en los proyectos. 

 Equipo de 
proyección social. 

  Ajustar proyectos de bienestar.  Decidir aspectos a ajustar. 

 Realizar cambios definidos. 

 Equipo de 
proyección social. 

 

 

7.7 MODELO DE TRABAJO EN EQUIPOS PEDAGÓGICOS DE ALTO DESEMPEÑO 

 

La institución educativa asume como forma de realización del trabajo educativo el enfoque de 

equipos de alto desempeño. Es consciente de la revolución administrativa que esto significa y por 

ello comparte la curva de desempeño de los equipos de Katzenbach y Smith (1995). El recorrido se 

inicia con grupos de trabajo, pseudoequipos, equipos potenciales, equipos verdaderos y equipos 

de alto desempeño. En una perspectiva de 10  años se espera estar en la generalización y equipos 

de alto desempeño. A continuación se presenta y describen las variables del modelo: 

 

 

 AMBIENTE ESTRATÉGICO. Abarca: 

 

POLÍTICAS EDUCATIVAS: Son las directrices que contextualizan  la gestión de la institución. 

 

MODELO DE DIRECCIÓN: Es la forma como los miembros del equipo se relacionan, autogestionan 

y autocontrolan su trabajo para una mayor eficiencia educativa. 
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ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS: Distribución, utilización y control que ejerce el equipo para un 

alto aprovechamiento de los recursos disponibles. 

 

FILOSOFÍA DLA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Es la forma como los equipos interiorizan la visión, la 

misión, las estrategias, los procesos y la concepción teórica del PEI para orientar su gestión. 

 

 GESTIÓN PARA EL CAMBIO. Abarca: 

 

ROLES: Acciones asignadas a cada miembro del equipo. 

 

RESPONSABILIDADES: Resultados y aportes de los miembros del equipo para lograr y superar las 

metas establecidas. 

 

HERRAMIENTAS PEDAGÓGICAS Y CURRICULARES: Conocimientos e instrumentos pedagógicos y 

curriculares para planear, ejecutar, evaluar y autocontrolar los proyectos y acciones del equipo. 

 

USO DE LA TECNOLOGÍA: Conocimiento y habilidades del equipo para el manejo de  la tecnología. 

 

 DESARROLLO HUMANO. Abarca: 

 

PROCESOS: Conocimientos y actitudes del equipo para el crecimiento y el cambio en las 

dimensiones del desarrollo humano. 

 

SABERES Y COMPETENCIAS: Conocimientos y dominios científico - didáctico necesarios para 

realizar el trabajo dentro del proceso. 

 

DIÁLOGO EXPERTO: Herramienta requerida para expresar el razonamiento  educativo de los 

miembros del equipo. 

 

 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO. Abarca: 
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ESCENARIOS Y TIPOS DE APRENDIZAJE: Habilidades para el manejo y creación de espacios y 

simulaciones de aprendizaje requeridas por el equipo para su entrenamiento y evolución 

educativa. 

 

CREATIVIDAD Y TALENTO HUMANO: Desarrollo y utilización de la imaginación y los procesos 

mentales distintivos de los miembros del equipo para la innovación, creación de conocimientos, 

productos y solucionar problemas.   

 

NIVELES DE CONOCIMIENTO: Habilidades del equipo para adquirir, aplicar, reflexionar, crear y 

socializar el conocimiento. 

 

 

7.2. MODELO DE DIRECCIÓN DE LOS EQUIPOS PEDAGÓGICOS DE ALTO DESEMPEÑO  

 

Los equipos se orientarán por el siguiente modelo para desempeñarse en forma efectiva: 

Colaborador, convincente, participativo, argumentativo e instructivo. 

 

Dependiendo de la oportunidad, las metas y los roles a veces se actúa colaborando para el logro 

de los fines, otras veces el trabajo se hace de forma participativa, en otras de manera convincente, 

en otras oportunidades el equipo asume las instrucciones dadas y en última forma el equipo 

requiere la argumentación para su orientación.  

 

7.3.  MODELO DE GESTIÓN EDUCATIVA 

 

Para la gestión educativa se asume  el Modelo de Gestión Estratégica de Kaplan y Norton, el cual 

se fundamenta en una serie de indicadores que evalúan el logro de la visión y la estrategia dla 

institución educativa desde las perspectivas financiera, de la comunidad, de los procesos internos, 

del aprendizaje de los docentes y estudiantes y desde la perspectiva de delegación de poder a la 

comunidad educativa. 
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En la elaboración del Cuadro de Mando Integral CMI, para gestionar la  educación, se tienen en 

cuenta por cada una de las perspectivas, los objetivos, metas, indicadores e iniciativas para su 

desarrollo y medición de su desempeño. Gráficamente se puede apreciar el modelo de la siguiente 

manera: 
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7.3. MODELO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA  DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perspectiva Financiera 

VISIÓN 

Y 

ESTRATEGIA: DISTINCIÓN 

Y ALIANZAS 

Perspectiva de 

los procesos 

internos 

Perspectiva de delegación 

de poder a la comunidad 

educativa 

Perspectiva de 

aprendizaje y 

formación del 

personal 

Perspectiva del 

Estudiante 
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La comunidad se refiere a los estudiantes, padres y a las empresas del sector público y privado. La 

perspectiva de aprendizaje y formación se entiende como los elementos requeridos por el 

personal de docentes, directivos y administrativos para desarrollar la gestión con éxito. La 

perspectiva de delegación de poder a la comunidad educativa se refiere a los niveles de 

participación y poder de estudiantes, docentes y directivos en la gestión de los procesos.  

 

7.4. MODELO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

CUADRO DE MANDO 

INTEGRAL 

FINANZAS 
Objetivos. 

Metas. 

Indicadores. 

Iniciativas. 

PROCESOS 

INTERNOS 

Objetivos. 

Metas. 

Indicadores. 

Iniciativas. 

DELEGACIÓN DE 

PODER A LA 

COMUNIDAD 

EDUCATIVA 

Objetivos. 

Metas. 

Indicadores. 

Iniciativas. 

 

APRENDIZAJE Y 

FORMACIÓN 

DEL PERSONAL 

Objetivos. 

Metas. 

Indicadores. 

Iniciativas. 

ESTUDIANTE 

Objetivos. 

Metas. 

Indicadores. 

Iniciativas. 
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