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Los elementos de análisis y reflexión para la armonización curricular ini-
cian a partir de una pregunta, ¿qué es currículo?, cuya definición es fundamen-
tal para el fortalecimiento de la calidad en la educación superior. Al respecto se 
pueden encontrar diferentes definiciones curriculares que circulan en las univer-
sidades relacionadas con sus políticas y gobiernos, con sus modelos y prácticas 
pedagógicas, orientadas muchas veces de forma instrumental solo a planes de 
estudio y gestión administrativa, sin embargo otras representaciones incluyen los 
contextos socioculturales y globales, lo anterior significa que no hay unidad en 
torno a su conceptualización, sino una serie de perspectivas sobre la educación, el 
sistema educativo y la sociedad.

Ya aclarado que no existe un concepto unificador del currículo, se mencionarán al-
gunas definiciones propuestas por diferentes autores, por ejemplo, De Alba (1998) 
lo propone como una “síntesis de elementos culturales que conforman una pro-
puesta política-educativa pensada e impulsada desde diferentes grupos y actores 
sociales cuyos intereses son diversos y contradictorios, en donde algunos de estos 
son dominantes y otros tienden a oponerse y resistirse a tal dominación o hege-
monía. Síntesis a la cual se arriba a través de diversos mecanismos de negociación, 
lucha e imposición social, propuesta conformada por aspectos estructurales-for-
males y procesales-prácticos, así como por dimensiones generales y particulares 
que interactúan en el devenir de los currículos en las instituciones sociales educa-
tivas”, Mallarino (2007, pág.74) entiende el currículo como “un proceso de reflexión 
y toma de decisiones acerca del compromiso de la educación con el ser humano y el 
mundo… un sistema complejo, abierto y vivo”; en un pensamiento actual, Malagón 
y colaboradores (2019, pág.33) hablan del currículo como un “campo de experien-
cias educativas”. En estas tres definiciones encontramos la dimensión e interacción 
social y cultural que soportan políticas educativas, y el concepto de campo que se 
refiere a la interacción de individuos alrededor de intereses en diferentes contextos.

EL EJERCICIO
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Así las cosas, se puede plantear el campo curricular, para enfatizar en el carácter 
relacional que implica, y se instaura tanto en los procesos de producción del co-
nocimiento, como en sus prácticas. Las interacciones que se desarrollan entre los 
sujetos, grupos y comunidades en el campo curricular se establecen en tres nive-
les, que serán abordados durante el desarrollo del ejercicio piloto.

En este punto es importante integrar los estamentos institucionales, para gestar 
la “Armonización Curricular” que hace referencia a las articulaciones entre dife-
rentes campos de conocimiento en torno a los contenidos a enseñar, los com-
ponentes pedagógicos, las funciones misionales universitarias y, especialmente, 
entre los entornos universitarios y los contextos culturales sociales y económicos. 
Es así como la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia define la ar-
monización curricular como un proceso de convergencia entre diseños curricula-
res compatibles y que promueven la interdisciplinariedad y la internacionalización 
con el propósito de contribuir a una educación de calidad como un todo global.

El “Ejercicio Piloto UNAL para la Armonización Curricular” se constituyó en un dia-
logo entre diferentes actores de la comunidad educativa universitaria, profesores, 
estudiantes, egresados, administrativos, de diferentes programas*, con el propó-
sito de identificar aquellas experiencias dificultades y propuestas que los partici-
pantes han vivido en torno a los diseños, desarrollos o evaluaciones curriculares. 
El ejercicio piloto, con base en los conceptos de “campo” y “niveles de campo cu-
rricular”, se organizó en cuatro talleres en los que de manera colectiva se pensó 

*  Se convocó la participación de 17 programas de pregrado de las sedes Bogotá, Palmira, Ma-
nizales y La Paz. En este orden, de la sede Bogotá, Historia, Administración de Empresas, Música, 
Ciencias Políticas, Ingeniería Agrícola, Diseño Industrial, Geología, Economía, Zootecnia, Estadísti-
ca, Música Instrumental, Lingüística, Terapia Ocupacional; de la sede Palmira, Ingeniería Agronómi-
ca, Zootecnia; de la sede Manizales, Ingeniería Física, Matemáticas, y finalmente de la sede La Paz 
con la Escuela de Pregrados.

EL EJERCICIO 
PILOTO UNAL
 PARA LA 

ARMONIZACIÓN 
CURRICULAR
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el currículo desde la coherencia de sus fines institucionales hasta las relaciones 
profesor-estudiante en diferentes ambientes de aprendizaje.

Los conceptos base abordados en los talleres fueron el de “campo curricular” que 
remite a la comprensión de una entidad educativa sistémica, dinámica y de ca-
rácter relacional y el de “niveles de campo” que hace referencia a tres grandes 
componentes: determinación, estructuración y desarrollo. En el nivel de “determi-
nación” se piensa y se acoge críticamente la propuesta política y educativa de la 
Universidad; en el de “estructuración” se reconocen las dinámicas epistemológicas 
y sociales de los campos de conocimiento, las cuales superan sus formas de orga-
nización acotadas a las disciplinas; y en el nivel “desarrollo” curricular se recono-
cen los ambientes de enseñanza y aprendizaje, las estrategias de enseñanza, los 
recursos educativos y los modos de evaluación de los aprendizajes. 

Adicionalmente, el primer taller abordó los conceptos de “pertinencia” y “relevan-
cia” curricular los cuales llamaban la atención sobre las relaciones entre los currí-
culos y los “contextos” sociales, culturales y económicos, y las políticas, los fines y 
los valores institucionales. El segundo taller se orientó por el concepto de “modos 
de gestión del conocimiento”, vistos a través de la “funciones misionales univer-
sitarias” de docencia, investigación y extensión. El tercer taller se condujo por el 
concepto de “prácticas pedagógicas” en sus diferentes componentes, entre ellos 
la enseñanza, los recursos didácticos y la evaluación de aprendizajes. 

EL EJERCICIO 
PILOTO UNAL
 PARA LA 

ARMONIZACIÓN 
CURRICULAR
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Los talleres del Ejercicio Piloto UNAL para la Armonización Curricular desde el 
punto de vista metodológico se organizaron basados en un análisis y construcción 
colectiva: a) inicialmente movilizando la participación de los asistentes a partir de di-
ferentes metáforas de personificación (crear la universidad y el currículo como perso-
najes con algún tipo de relación) o actividades de figuración de escenas (imaginarse 
en una película con un guion en el que los protagonistas son las funciones misio-
nales de docencia, investigación y servicio, el currículo o las prácticas pedagógicas);  
b) posteriormente, se realizaron conversaciones en pequeños grupos para profundi-
zar algunos temas desde la experiencia de cada uno de los programas curriculares y  
c) finalmente, se realizó una socialización con la totalidad de los participantes en 
las que se construyeron conclusiones del taller utilizando la técnica de los mapas 
mentales. 

Con la información recogida de los talleres a través de los esbozos realizados por 
los participantes, las relatorías y los mapas mentales, que presentaban la síntesis 
de cada taller, se realizaron un análisis de contenidos textuales y gráficos para 
definir conclusiones de cada uno de los talleres.

Finalmente, para el cuarto taller, a partir de los análisis y experiencias de los asis-
tentes, se logró recopilar una serie de propuesta para gestar un proyecto de armo-
nización curricular para la Universidad Nacional de Colombia, que pueda integrar 
a los diferentes estamentos institucionales y otorgue valor al concepto de Univer-
sidad del siglo XXI. 

Es así como la armonización curricular en la Universidad Nacional de Colombia 
conversa con los diferentes proyectos que desde la Dirección Nacional de Progra-
mas Curriculares de Pregrado se promueven en torno a la unificación del concepto 
de currículo y sus diferentes perspectivas.

12
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la observación de las cualidades que 
los definen en el momento actual, 
posteriormente el ejercicio se orien-
tó a las posibilidades que podría en-
contrar un currículo que propiciara un 
diálogo más amplio y participativo, 
a partir de preguntas como: ¿quié-
nes participan en la determinación 
del currículo?, ¿el campo curricu-
lar acoge las diversas realidades, 
nacionales y globales, permitiendo 
comprenderlas e involucrarlas en su 
desarrollo?

Las respuestas expresaron la nece-
sidad de fortalecer los diálogos entre 
el currículo y sectores como el pro-
ductivo, el rural o la institucionalidad, 
también responder de manera proac-
tiva a escenarios de coyuntura y pro-
blemáticas generales como el cambio 
climático o las desigualdades socia-
les en el país.   Sin embargo, en la par-
ticipación se mencionó que el descui-
do evidenciado sobre los aspectos 
referidos, obedece a una exclusiva 
atención a los fines formativos insti-
tucionales, a su parecer, descontex-
tualizados y desactualizados.

A continuación, se presentarán en or-
den, una breve descripción metodoló-
gica de la realización del primer ejer-
cicio. Posteriormente, los principales 
hallazgos derivados de los rasgos 
atribuidos al currículo y las dinámicas 
que lo afectan, vinculados tanto con 
fundamentos teóricos que permiten 
su lectura y consolidación, como con 
la localización particular del currícu-
lo en el marco de la Universidad Na-
cional de Colombia, a partir de docu-
mentos institucionales relevantes. 
Finalmente, en el cierre se incorporan 
las consideraciones que articulan el 
siguiente paso en el piloto, la estruc-
turación del campo curricular.

El primer taller del 
ejercicio piloto buscó acercarse a las 
percepciones sobre el concepto de 
currículo de los y las participantes, 
vinculado con el contexto institucio-
nal y los escenarios nacional y global, 
esto es, se abordó la construcción del 
nivel de determinación del campo cu-
rricular a partir de las experiencias 
expresadas desde la comunidad uni-
versitaria. Uno de los primeros pun-
tos dialogados giró en torno a la pre-
gunta: ¿por qué es importante hablar 
de las relaciones entre el currículo y 
los contextos? Las respuestas dadas 
con diferentes voces, consolidaron 
un conjunto de elementos que per-
mitieron crear una línea base para 
la interpretación del currículo, como 
se especificará en el apartado sobre 
Participación universitaria. 

Si bien el inicio de la conversación 
estuvo ligado a la caracterización  
general de los currículos, a través de 

lpsierral
Resaltado
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DISEÑO    
METODOLÓGICO

TALLER 1 
ACERCA DEL DESARROLLO DEL TALLER 

En el primer taller se empleó como didáctica la creación de una película con dos pro-
tagonistas, universidad y currículo, su telón de fondo: el contexto nacional y global 

que aportó insumos a la trama, entretejida por 
la relación establecida para los personajes. 

De este modo, el punto de partida fue la repre-
sentación figurativa* que cada participante 
construyó con la metáfora propuesta. Como 

respuesta al ejercicio formulado se presentaron figuras antropomorfas, anima-
les, o sujetos con roles específicos como el de exploradores para personificar a la 
universidad y el currículo (figura 1). La caracterización más recurrente fue la de 
una madre para la primera y un hijo –generalmente adolescente– para el segun-
do, con una relación conflictiva, fluctuando entre el amor y el odio o el apoyo y la 
incomprensión, lo que permitió describir el género de la película, principalmente, 
como un drama.

En la dinámica del taller, la metáfora contribuyó a la indagación de los atributos 
en cada aspecto propuesto, con el avance de la conversación fue reemplazada por 
las descripciones directas de las cualidades, defectos y problemáticas atribuidos 
al currículo y a la Universidad. Para comprender esta transición se determinaron 
dos tipos de categorías en el análisis del ejercicio: narrativas e interpretativas. 

*  Cada participante elaboró un esquema visual en el que incluyó representaciones figurativas 
de los temas propuestos, luego estos fueron puestos en común con el resto del equipo para visualizar 
los aspectos recurrentes en sus representaciones. De acuerdo con Susana Seidmann y compañía, “(…) 
la vinculación entre las producciones individuales y las dimensiones materiales y funcionales de la 
vida grupal se hace asequible a partir de imágenes, convirtiéndose las técnicas gráficas en una fuente 
legítima para acceder a las representaciones sociales” Setdmann, S. et al. (2013, p. 220).

Figura 1. Esquema para la 
representación figurativa.

Tipo de
Relación
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N
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ANÁLISIS DE RESULTADOS
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Las categorías narrativas fueron empleadas en las parti-
cipaciones para expresar percepciones y apropiaciones en 
relación con los tópicos planteados: los personajes, el título 
y el género de la película. 

Con la información de las categorías narrativas recogida en 
los talleres, se procedió a su interpretación y análisis, para 
construir las categorías interpretativas. 

SOBRE LA CONSTRUCCIÓN 
DE RESULTADOS 
Así, a la luz de la teoría Fundamentada*, se realizó una 

lectura de los argumentos que sustentaron cada represen-
tación, agrupando en categorías emergentes aquello que 
evidenció  las concepciones y formas de comprensión de los 
aspectos indagados, con base en la relación individual, tanto 
con el currículo, como con la Universidad. En este sentido, los  
diferentes roles en el taller permitieron contrastar visiones de 
estudiantes, docentes, personal administrativo y egresados,   
que con regularidad señalaron aspectos, relaciones y caracte-
rísticas similares, por caminos distintos e identificando espe-
cificidades en cada caso.

*  Corbin y Strauss (2002) definen la Teoría Fundamentada como 
(...) una teoría derivada de datos recopilados de manera sistemática y ana-
lizados por medio de un proceso de investigación. En este método, la reco-
lección de datos, el análisis y la teoría que surgirá de ellos guardan estrecha 
relación entre sí. Además, añaden que (...) las teorías fundamentadas en los 
datos, es más posible que generen conocimientos, aumenten la compren-
sión y proporcionen una guía significativa para la acción (p. 22).

La relación entre las dos categorías se observa en el árbol 
mental 1, que presenta el compilado de las seis sesiones del 
taller 1. En él se aprecia el paso de la información obtenida 
de la didáctica con las categorías narrativas, a los nodos que 
configuran las categorías interpretativas. Cabe señalar, que 
los mapas mentales elaborados en cada sesión tuvieron una 
doble función, por un lado, se presentaron como validación de 
la información construida en ellas, y por el otro, como estra-
tegia de contrastación entre el registro recogido en las graba-
ciones y su análisis, para la consolidación de los resultados.

EL ÁRBOL MENTAL
Además de presentar de forma gráfica el desarrollo del 

taller y dar paso a la consolidación de los hallazgos, ofre-
ce la oportunidad de explorar otras interpretaciones, pues 
las relaciones establecidas entre sus componentes pueden 
variar según la perspectiva de quien lo “lee” permitiendo 
otros análisis. Los criterios para la consolidación de los no-
dos presentados en el esquema fueron la frecuencia y afi-
nidad de las descripciones dadas durante la participación 
a cada uno de los tópicos propuestos, con la Universidad y 
el Currículo como los ejes fundamentales para la construc-
ción de las categorías interpretativas, estos se sitúan en el 
nivel central del esquema. Mientras tanto, las categorías 
narrativas, asociadas a los recursos para la construcción 
del relato en la metáfora, funcionaron como puente para la 
lectura de las posibles relaciones, son aquellas situadas a 
los costados del esquema. 
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La representación en colores rojo, azul y gris claro, según la 
frecuencia que consolidó cada nodo, conduce a una lectura del 
árbol de acuerdo con el relato predominante en el taller. Sin 
embargo, se sugiere al lector explorar otras posibles conexio-
nes y direcciones entre los nodos, que permitan otras interpre-
taciones. Las preguntas planteadas junto al árbol constituyen 
una guía basada en las participaciones, se propone generar 
nuevas preguntas a partir de otras conexiones que apunten 
a continuar el diálogo en torno a la armonización curricular. 

Una vez consolidadas las categorías interpretativas, se pro-
cedió con el análisis de correlación del material obtenido 

(transcripciones, grabaciones, representaciones figurativas 
y árboles mentales) por medio del software Atlas.Ti. De las 
categorías consolidadas para la interpretación de las per-
cepciones del currículo adaptabilidad al cambio y partici-
pación fueron las más empleadas, mientras que, en relación 
con los contextos: carácter académico y transformación 
social son las categorías destacadas. 

En el apartado siguiente se presentará su relevancia para 
comprender las relaciones currículo–contexto, así como las 
definiciones preliminares, que serán desarrolladas a lo lar-
go del documento. 
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Árbol Mental 1.

PODEROSA

MIEDO AL CAMBIO

DIVERSA

INTELIGENTE

REPRESIVO

MATERNAL

(19)

(40)

(15)

Erda

CONFLICTIVA

CODEPENDENCIA

SIMBIÓTICA

(20)

(18)

(8)

DRAMA

FICCIÓN

COMEDIA

SUSPENSO

(9)

(24)

DESFINAN-
CIACIÓN

(12) (22)

DESEMPLEO
(10)

(14)

NUEVAS
REALIDADES INDIFERENTE NORMATIVO

BAJA AUTONOMÍA

(27) (36)

(7)ADAPTABLE
(CARACTERÍSTICAS POSITIVAS)

ES DE PROCESOS

(38)

(39)

(24)

ANTICUADO
(CARACTERÍSTICAS DESFAVORABLES)

(28)

1ra 

1ra 

2da

2da

3ra

3ra

DESCONEXIÓN

AMIGABLE

Diverso

Colectivo

Tímida

Fuerte

Perfeccio-
nista

Falta de
vínculos

Burocrática Varias
personali-

dades

Varias
personali-

dades

Sensible

Multi-
perspectiva

Poca
partici-
pación

Poca
adaptación
al cambio

Le cuesta
adaptarse

Constantes
cambios de

ánimo

No se
expresa 

claramente

Dependencia
económica

No integra

Se
regenera

Egocéntrica

Arrogante

Tiene el 
cielo,la 
tierra, es
omnipresente

Empático

SociableTiene
iniciativa

Fluye
como
río

Avanza a
pesar de

las piedras

Diversidad

Paciente

No le teme
a nada

Persuasiva
con 

argumentos

Multi-
facética

Multi-
cultural

Longeva

Inteligente

Capacidades
infinitas

Es hermosa

Conocimiento

Conocimiento

Dinámica

Segura y
cálida

Tozudo

Domesticadora

Represivo

Prospectiva

Tiene
muchos puntos
de encuentro

Activa con
muchos
años

DireccionaVisionaria

Es difícil
mantenerse

dentro de ella

Formación
ciudadana

Alto
sentido de
pertenencia

Profesio-
nalismo

Machismo 

Estricto
Normas

Vieja Orgulloso

Adaptación
al cambio

Arrogante

Liderazgo

Paquidermia 

Baja
presencia

rural

Libre

Universal

Lentitud 

Diversa Pez

Sabia

Fantasmas

Miedo al
cambio

Tozuda
Arrogante

Estricta Egocéntrica

Lenta Lenta

Creativa Generosa

Líder

Formación
de

ciudadanos

Empática Resiliente

Experiencia Conservadora 

Asesora

AcogedoraBondadosa

Da soporteVe las
capacidades
de los demás

Brinda
Apoyo

Sabia,
generosa,
acogedora

Cuidadora 

Visionario 

Incluyente Conocimiento 

Espíritu
libre

Contestataria

Conserva-
dora

Refugio

Edad
madura

Mujer
joven

Selva

Destruye
con un 
rayo

Árbol

Madre 

Paisaje

Chanoe

Amo

(38)

(Personificación)

HombreAdulto

Función
social

Mujer

Matrona

CasaDanu
diosa

Claustro

Hombre 55
años 

Profesor

Dios del
destino

Búho

Etscue
Colibrí

Planeta

Madriguera

Maria
Paz

Topo

Dios
supremo
(rezos)

Femenina Adulto 

Femenino 

Universo 

Mujer
adulta

Héroe
Deidad 

Madre
cabeza de
familia 

Árbol

Planeta

ÁRBOL

Teje el
destino

Poderosa

Poderosa

Misteriosa
(genera

expectativa)

Potencial

ResilienteResiliente

Dependencia
positiva

Uno
estructura
la vida del

otro

Complementa-
riedad para 
la armonía 

Simbiótica

ComplementoComplemen-
taridad

Éxitos
compartidos

Recíproca Mutua - 
Bidi-

reccional

Afinidad

Estudiante
docente 

Misma
empresa

Exploración 

Correspon-
dencia

Intento
constante
de salir

Apoyo Aprendizaje 

Oportu-
nidades

Disfuncional

Dependiente

Dúplex

AltibajosIntensa pero
intermitente

Poliamorosa

Directa
pero difusa

Dominio

Dependencia
atemporal 

Codependencia 

Contradic-
toria 

Poliamor

Intensa pero
intermitente

Codepen-
dencia

A ratos
buena

Misteriosa

Crisis

Diversa 

Familiar 

Equipo 

Cine -
Arte 

Documental

Documental

Drama

DramaParodia

Suspenso

Drama Aventura 

Drama/
romance

Drama
animado

Documental 

Sátira 

Ópera 

Drama

PlaneaciónDisci-
plinar

Drama
fantástico

Acción 

Novela 

Intriga 

Ópera 

Aventura 

Drama
interno

Suspenso

Thriller
psicológico

Mitología 

Participación
exterior

Destino del
conocimiento

X-men

Fantasía 

Cómic 

Tragicomedia

Comedia

Comedia
enredada

Tragicomedia 

Comedia 

Comedia 

Sátira 

Tragicomedia 

Intriga

Suspenso 

(35)

Mujer

Adolescente

Lápiz

Oso

Aprendíz

Universo

Traje
victoriano

Cosmos

Hombre un
poco
mayor

Laberinto

Consejero

Mario

Tumb:
torcaza

Hada

None

Conejo

Ornitorrinco

Hijo

Mujer
45 años

Mujer 
17 años

Mentor

Sol 

Algorismo
autónomo

JOVEN

HijoMasculino

Topo

Amo 

Cueva 

Joven 

Mascota

Hada

Roles
relegados

Ratón 

Masculino

Joven 

+ que
mercado
laboral

Caos

Poco
participa-

tiva

Necesidades
del país/
planeta

Salida al
público

Falta de
presencia

en realidades
nacionales

Limitantes
para conectar

con el
contexto
social

Desprestigio
hacia la 

Universidad

Dinámicas
abruptas

Respuestas
lentas

Desconexión

Falta más
práctica

Participa-
ción 

No revisión
de

necesidades

Sector 
Productivo

Cobertura,
salud,

violencia,
alimentación

DesigualdadDebe haber
un constante
disenso y 
consenso

Aporte al
desarrollo

Cambios a
destiempo

Falta de
democracia

Política
sordera

Desconexión

Cimientos

AdaptaciónRiesgo

País y
actualización

Transformación 
del contexto

mediante
el trabajo
de ambos
personajes

Cambios
simultáneos

PandemiaCambios
políticos-
económicos

Nuevas
realidades

Proceso
de paz

Falta de
apoyo

Incidencia
en

derroteros

Problemas
nacionales

Falta
inversión

para llegar
a quienes

lo necesitan

Economía

Presupuesto
limitación

Desfinan-
ciación 

Ahorro en
recursos

Falta de
inversión

Proyectos
educativos
propios 

Cambio
climático

Pandemia

Lecturas
de

realidad

Retroalimentación ReconocimientoPensamiento
crítico

Egresados

Mercado
laboral

Falta de
oportunidades

Sector
laboral

Falta
empleo

Falta de
empleo

Desigualdades

Condiciones
de estudio

Contexto
estudiantil

frágil

Poca
práctica

Decisiones
sociales,
políticas

Mediana
goberna-
bilidad

Burocracia,
normas,
procesos

Investigación
Mokus

Zona de
confort

Reproducción
de espacios

de
discusión

Tradición

Capacidad
monetaria

Indiferencia

Adaptación
ruralidad

Faltan
herramientas
para afrontar
la situación

Afecta
personajes

Se afecta
por los grupos

cerrados

Debe abrirse
a otros 

espacios de 
enseñanza

Afección
a la 

calidad

No hay
claridad
en los

beneficios

Aulas
híbridas

Indiferente

Cerrado

Fragilidad Poca
aceptación

No revisa
necesidades

Poca
adaptación

Desconexión

Pocas
madrigueras
para tantos
conejos

Formación
de

ciudadanos

Entorpece
procesos

Bajo
control

Cambios
a

destiempo

Sin
presencia

Financiación

Autonomía

Burocracia Normas y
aprendizajes

Función
social

Pocas
madrigueras
para tantos

conejos

Buen manejo
de recursos
naturales

AcreditaciónEstándares Oportunidades
de intervención

Lectura
de

momentos

BurocraciaPoder
adminis-
trativo

Extensión

Contexto
geográfico

Burocracia

Normati-
vidad

Lentitud
en temas

de desiciones

Inclina-
ciones

políticas

Entorpece
procesos

Decisiones
políticas

Tensiones Investigativa 

Políticas
sordera 

Innovación
social

Científica 

Problemáticas
sociales

Problemáticas
ambientales

Mediaciones
dispares

Normativo

Baja
autonomía

PEP-
PPEI

Formación
de

ciudadanos
J.D.Z

Normas 

CNA-
Normas 

Autonomía 

Muchas
cuevas

Políticas
educativas

Acercamiento
y distan-
ciamiento

Propósito
institucional.

Objetivos
de los

programas

Condiciones
de estudio

Encuentros 

Agilización
de procesos

Territorio
deformado

Contexto
estudiantil 

humano

Fortalecer
pedagogías

Afectación
exploraciónDependientes 

Crisis 

Identidad
anfibio
cultural
A. Mockus 

EnriquecedoraBienestar 
Adaptación
al cambio

Diversidad

Reinvención
continua

Flexible

Transfor-
mador

Activo

InteligenteTrabajador

Líder

Aprende,
mejora

Inteligente

Dinámico,
sentidos

Flexible,
creativo,
moderno

Se
retroalimenta
del entorno

Exponencial Musical

Flexible,
rígido

Paciente Tenaz

Rígido

Condescen-
diente

Apasionada

Selectivo

Diverso

Inter-
disciplinar

Actualiza-
ción,

flexible papel

Sagaz Versatilidad 

Siempre
alerta

Visible 

Cambio 

Creativo 

Apasionado 

Innovadora

Sagaz Explorador 

Dúctil 

Egresados - 
Perfil del
Egresado 

Aporte
a la

sociedad

Pre/post 
grado

Mejores 
relaciones

Muchos
hijos

Ofrece
muchas

posibilidades

Extensión

Diversidad
de caminos 
(abiertos y
cerrados) 

Trabajo 
comunidades
rurales y 

minorías étnicas

Cambios
lentos

Silencioso

Rediseño Debe comprender 
la realidad y 
proyecciones

Un mundo
más pequeño

Es de
procesos

Es de
procesos

Relaciones
internacionales

Relaciones Límites

Aporta a
personas

Está inmerso 
en varios 
lugares

Nacieron al
mismo tiempo

Currículo
oculto

PEP

Espalda 
al país

Posibilidades
de acción 

Innovación 

Amplias
interrelaciones

Trabajo
comunidad

Silencioso 

Contradicciones
evidentes

Reconocimiento

Dependencia
económica

Ritmo
distinto al
currículo

Riega las
semillas

Encuentra
la forma 

de intervenir

Componentes
(estudiantes,

docentes)

Evoluciona

Represión

Sobre-
protectora

Tensión

Incomprensión

Poca
convergencia

Desconectados

Armónica
pero 

también 
cercana al 
conflicto

Biocompleja Control

Ritmo
distinto

Monótono 

Misteriosa 

Compleja 

Mal
entendidos

Ritmos
diferentes

Positiva-
negativa 

Dominación

Tensa Contradictoria

Compleja

Desconexión Asimetrías
de poder

Trasfor-
mación 

Conflictiva

Ficción 

Ficción 

Ficción 

Comunidad
Académica

Estudiantes
Docentes

Inteligencia
artificial

Poco
lógico

Rebelde

Antigua

Rebeldes

Inseguro

Poco
flexible

Es capaz
de llegar

lejos

Hijo jodido

Débil en
S.I

Es complicado
para

reinventarse

Ansioso

Despistado

Voluble

Robusto 
y difícil 
de llevar

Retraído y
habla mucho

No sentido
de

pertenencia

Anticuada

Desactua-
lizado

Soberbio 

Anticuado Contestataria 

Egocéntrica 

Lento Perfeccio-
nista 

Anticuado Poco
flexible

Poca 
conexión 

con hermanos 

Producción
animal

No todos
alcanzan 
el nivel

de postgrado 

Adaptación 

Pandemia

Políticas
educativas

Burocracia Decisiones
políticas

Adaptación
ruralidad

Desfinan-
ciación 

Presupuesto
limitado

No
inmediatez

(Personificación)

CONVENCIONES

Nodo      subcategoría + repetida 
                  asociada a lo interpretativo   

 

Relación + fuerte

LECTURA DEL MAPA

La información de TALLER 1 se 
construye desde los tópicos base que 
son: Universidad, currículo; contexto 
institucional, contexto nacional. 
Alrededor de estos tópicos, se ordenan 
los conceptos más repetidos 
en los diálogos durante 
el desarrollo de taller.

Estos conceptos, si 
no se repiten, se agrupan 
por afinidad de definición 
(carácter) y los conceptos se 
vuelven nodos al agruparlos.

Se designa el color rojo integrando 
los conceptos de mayor repetición, para 
los que fueron repetidos de manera 
intermedia, el color azul, y el gris claro 
agrupa los conceptos con menor 
repeticiones por los asistentes al taller. 
A estos se les otorga un TÍTULO, de 
acuerdo a la palabra más mencionada.

Se unen los nodos entre si, formando 
redes de relaciones con una línea con la 
misma correspondencia de color, de 
acuerdo a la frecuencia de repetición.

otras respuestas

subcategoría de las
características personajes

respuestas del Nivel
Determinación Curricular

CONTEXTO 
NACIONAL

CARACTERÍSTICAS CURRÍCULO

CARACTERÍSTICAS UNIVERSIDAD

CONTEXTO 
INSTITUCIONAL

cimientos
Buenos

de aporte

* Algunos conceptos presentados de manera repetida, de 
acuerdo a como se dieron en el desarrollo del taller.

GÉNEROS
PELÍCULA

Hermanos 
mellizos 

siempre unidos 
a pesar de las 
diferencias 

Tio-primo
(Complidada)

Familiar

Amigable,
colaboración

ColegasAmor a 
futuro

Apoyo Familiar 

Buena
relación

Entendimiento
mutuo

Familiar

Unión Positiva

Armonía 

Amistad -
viajante

Familiar 

Hermandad 

TIPOS DE
RELACIÓN

respuestas asociadas
a lo metodológico
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SERIE
DE
PRE-
GUN-
TAS
1.

Como resultado para los programas curriculares, se plantea las siguiente se-
rie de preguntas para continuar la discusión iniciada en los talleres. Además, 
también se propone que el lector, construya a partir de las líneas de conexión 
del árbol mental, interrogantes que alimenten los diálogos en función de la 
armonización curricular.

¿Cómo se adapta el currículo a nuevas realidades 
como la pandemia (cuál pandemia!?), el proceso de paz 
y el cambio climático?

¿Es el currículo indiferente al desempleo?
¿El carácter normativo institucional tiene relación 

con la forma de actuar por procesos del currículo?
¿Es posible que las cualidades “miedo al cambio” de 

la Universidad y “adaptable” del currículo lleven a una 
relación disfuncional entre ambas?

¿Es probable que el miedo al cambio de la Universidad 
tenga que ver con decisiones políticas institucionales?

¿Podría ser esto superado a través de las opciones 
de creatividad, adaptabiliad y reinvención del currículo 
que lleve a construir un entorno más amigable?

Son variadas el tipo de preguntas y múltiples las formas de elaborarlas a par-
tir de las diferentes relaciones que se forman en el árbol mental, pero son los 
programas desde su realidad particular los que deben formularlas de manera 
amplia para la construcción de un currículo armonizado.



24

24
CONTEXTOS

Escenario de Construcción Colectiva / 
2021

LA UNIVERSIDAD 
COMO CAMPO CURRICULAR 
La pregunta inicial de este apartado, que se ocupa del nivel de determinación 

curricular, enmarcó el propósito conceptual y metodológico del proyecto piloto, 
esto es, centrar la discusión en el objeto de la armoniza-
ción: el currículo, para así convertirlo en el eje movilizador 
de las participaciones y fundamentar en los atributos que 

lo configuran, las claves para un proceso de armonización.

En el marco de la metodología anteriormente descrita, los hallazgos desarrollados 
para el primer taller se establecieron a partir de la lectura de las representacio-
nes figurativas realizadas durante la participación, como un resultado compuesto 
de cargas simbólicas y de las relaciones y experiencias que tiene la comunidad 
universitaria con el currículo. En este sentido, las correlaciones desarrolladas a 
continuación han sido leídas desde su percepción actual y, en términos de cambio 
y propuesta para la Armonización Curricular. Por lo tanto, se requiere de perspec-
tivas conceptuales que enriquezcan la comprensión del currículo y el campo curri-
cular, a partir de los atributos obtenidos en el ejercicio.

PARTICIPACIÓN UNIVERSITARIA
LA INCOMODIDAD DE UN CURRÍCULO ENDOGÁMICO
El interrogante por la pertinencia de los currículos está permeado por la re-

flexión en torno a quiénes lo conforman, tanto en el escenario ideal, como en el 
escenario práctico cotidiano. Así entonces, la pregunta por quienes participan en 
su determinación fue rastreada a través de la categoría participación, que hace 
referencia a la capacidad y posibilidades de intervención tanto de la comunidad 
universitaria en el currículo, como del currículo en los contextos mencionados 
anteriormente. 

Existen miradas que 
conciben el currículo 
en términos de 
campo curricular, 
el cual no sólo es 
leído como una 
síntesis sino, desde 
la noción de campo, 
como el espacio en 
donde se desarrollan 
tensiones propias 
de la actividad 
educativa. 

HALLAZGOS   
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En este primer ejercicio, carácter académico –categoría 
atribuida a la Universidad– comprendida por las condicio-
nes formales del currículo en el contexto institucional, de 
política educativa nacional y estándares internacionales 
de evaluación y acreditación, fue el componente central de 
discusión alrededor de la pertinencia y la participación de la 
comunidad universitaria, descrita como “lenta, burocrática, 
estricta, paquidérmica, conservadora, anticuada o tozuda” 
entre otras, características que, al ser leídas en diálogo con 
las dimensiones de la estructura organizativa de la Univer-
sidad, se asocian con la normatividad interna, principalmen-
te con el Proyecto Educativo de Programa (PEP) y el Proyec-
to Educativo Institucional (PEI). 

Por consiguiente, las percepciones descritas remiten a una 
naturaleza restrictiva que limita las posibilidades de mo-
vilidad de los distintos currículos, cimentada en una base 
burocrática, cuyo principal lugar de repercusión está en 
la participación de la comunidad universitaria, esto es, un 
currículo pensado para y por las estructuras jerárquicas y 
burocráticas. Sin embargo, el problema, de acuerdo con las 
participaciones, no está en la organización institucional o 
en la burocracia misma, sino en el papel central que esta 
juega, a la hora de constituir los currículos y, por tanto, en la 
naturaleza del campo curricular de la Universidad Nacional.

Ahora bien, en algunas nociones conceptuales respecto al 
currículo, asociadas con una mayor o menor atención ha-
cia sus elementos constitutivos, así como con los contextos 
institucionales, sociales, políticos, económicos, entre otros, 
en los que aquel se desarrolla, se encuentra, por ejemplo, 
que De Alba (1998), propone el currículo como:

(…) la síntesis de elementos culturales (conoci-
mientos, valores, costumbres, creencias, hábitos) 
que conforman una propuesta político-educativa 
pensada e impulsada por diversos grupos y sec-
tores sociales cuyos intereses son diversos y con-
tradictorios, aunque algunos tiendan a ser domi-
nantes o hegemónicos, y otros tiendan a oponerse 
y resistirse a tal dominación o hegemonía. Síntesis 
a la cual se arriba a través de diversos mecanis-
mos de negociación e imposición social (p. 3-4).

En el taller se observó, como evidencia de esta primera 
aproximación teórica, la valoración realizada por las y los 
participantes que señala que, pese a la existencia de un cu-
rrículo estático, la práctica de la comunidad académica está 
también ligada a la investigación, la pedagogía y, en suma, a 
la ampliación de la idea de currículo y su nivel de acción, en 
la misma dirección planteada por De Alba.
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“Hay una especie 
de sordera, de 

impermeabilidad ante 
unas exigencias de 
la sociedad, entre 

las cuales se incluye 
por supuesto todo el 

mundo de la educación 
del cual somos parte 

importante”.

Docente, Equipo 3
Taller 1.
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Así, para Díaz–Villa (2016), siguiendo lo planteado por Beyer 
y Liston (2001), la noción de campo curricular permite iden-
tificar con claridad un área de investigación con límites rela-
tivamente fluidos, que admiten la influencia de fenómenos y 
propósitos contextuales.

En otras palabras, pensar en un currículo ampliado supone 
la transformación de la cultura burocrática, señalada en el 
diálogo a partir de la lectura crítica sobre la participación 
de la comunidad universitaria. Con la categoría emergente 
de Participación se propuso también su lectura por fuera 
de la estructura clásica de “comunidad universitaria” esta-
bleciendo la urgencia de plantear para la Universidad Na-
cional de Colombia un currículo que supere su caracterís-
tica endogámica. 

En este punto, los talleres consecutivos fueron espacios de 
propuestas, intereses y reflexiones que pueden enriquecer 
la perspectiva de cambio curricular. Los capítulos siguien-
tes incorporan estas discusiones orientadas a construir una 
propuesta, para la armonización curricular. 

 
CONSIDERACIONES 
EN TORNO A LA ADAPTABILIDAD AL CAMBIO 
En relación con la consideración planteada de un cu-

rrículo endogámico, la conversación afirmó que uno de 
los mayores retos que presenta este panorama está en 
adaptación al cambio -categoría atribuida al currículo-  

referida a las condiciones de transformación, adaptación 
y respuesta que procura el currículo, por una parte, hacia 
los intereses y demandas de la comunidad universitaria 
y, por otra parte, hacia las exigencias institucionales y los 
contextos más amplios –nacional y global– en términos 
de avances en el conocimiento, mercado laboral, transfor-
mación social, contexto cultural, escenarios de coyuntura, 
entre otros.

Al respecto de esta categoría resultó fundamental la pre-
gunta sobre cómo responde o no la Universidad a las dife-
rentes situaciones o coyunturas que se le presentan y, con 
ello, comprender sus implicaciones y posibles respuestas.  

Dicha adaptación al cambio 
fue descrita por las y los 
participantes como “lenta, poco 
flexible, rígida, desactualizada, 
complicada para reinventarse, 
conflictiva, insegura, 
perfeccionista y soberbia”, lo 
que sugiere poca adaptación 
y respuesta por parte del 
currículo hacia las demandas 
universitarias y las exigencias 
de los contextos.
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La desconexión interna en 
la Universidad conduce al 
desconocimiento existente 
frente a las distintas prácticas 
que se desarrollan en las 
facultades, departamentos  
y sedes que la componen. 

Sin embargo, también se señaló que dichas connotaciones 
no parten de un supuesto que naturalice la poca adaptabi-
lidad del currículo, más bien, es consecuencia de la cultura 
burocrática -anteriormente mencionada- que lo permea y 
compone. Es decir, el carácter restrictivo de la Universidad 
incide en la poca adaptabilidad que los currículos presen-
tan frente a diferentes circunstancias, en tanto cada posible 
respuesta requiere un proceso que la deteriora.

La apuesta por una concepción crítica y amplia del campo 
curricular pasa por la revisión técnica y conceptual que este 
adquiere en la práctica. Al respecto, parte de la lentitud que 
caracteriza el modelo actual de los currículos en la Universi-
dad Nacional de Colombia está ligada, además, a la distancia 
que separa una reforma de otra. Se subrayó su incidencia en 
los procesos de autoevaluación, convertidos más en un tema 
coyuntural cuyas respuestas parten de la inmediatez, más 
que de un aspecto estructural y crítico.  Es decir, los proce-
sos de autoevaluación del currículo y su funcionamiento se 
han convertido en un requisito práctico para la obtención de 
certificaciones -como es el caso de la alta calidad- y, en con-
secuencia, las y los participantes expresaron la necesidad 
de realizar un ejercicio periódico y crítico que promueva la 
cultura de la autoevaluación para poder construir la imple-
mentación del currículo ampliado. 

Por otro lado, la poca adaptabilidad al cambio es también 
producto de la desconexión que hay, al interior de la Univer-
sidad, lo que resulta paradójico, pues el carácter endogámico 

mencionado, revistería una excesiva mirada al “adentro”. Sin 
embargo, se señaló en los talleres la débil comunicación en-
tre los distintos entes, sedes, programas y miembros de la 
Universidad como un primer aspecto a transformar en pro-
cura de la armonización curricular.

lpsierral
Resaltado

lpsierral
Resaltado
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Esta desconexión fue considerada durante la participación 
como un asunto principal de revisión para la armoniza-
ción curricular, por ejemplo, es necesario que programas 
similares en sedes distintas fortalezcan una conexión que 
permita articular no sólo sus mallas curriculares, sino, las 
posibilidades de acción a través de oportunidades de mo-
vilidad que involucren a sus estudiantes, profesores, y a la 
comunidad de la que hacen parte. En términos generales,  
mantener espacios constantes de encuentro y diálogo entre 
distintos actores de la comunidad universitaria consolida-
ría apuestas comunes que permitan transformar la visión 
endogámica que caracteriza la percepción del currículo en 
la actualidad. 

La endogamia que prima en la Universidad responde a una 
mirada cuyo centro y objetivo está principalmente vinculado 
al programa del que se hace parte, de manera tal que el ca-
rácter centralizado del currículo permea las relaciones que 
establece fuera de la Universidad, es decir, con los contextos 
nacionales y globales ante los cuales se enfrenta, aspecto 
que se abordará en el siguiente apartado, no sin antes in-
troducir una inquietud en torno a la adaptación al cambio: 

El Acuerdo 002 de 2020, emitido por el Ministerio de Educa-
ción Nacional, por el cual se actualiza el modelo de acredita-
ción en alta calidad, suscitó la necesidad urgente de acogerse 
a los nuevos lineamientos, sin embargo, situar este Acuerdo 
en perspectiva de cambio no supone la integración de ele-
mentos adicionales en función de la armonización, por el 

contrario, es posible construir bases que permitan la conver-
gencia entre los proyectos de acreditación y armonización. 

En el artículo 15 del documento, se consignan 14 aspectos, 
como la interdisciplinariedad, la participación amplia de la 
comunidad académica en la autoevaluación y autorregula-
ción, la pertinencia y relevancia social de las labores for-
mativas y académicas, egresados que conversen con el cu-
rrículo para incorporar los cambios en el campo laboral o 
profesional, capacidad de impactar la sociedad, entre otros. 
Se puede observar que muchos de estos requerimientos 
son expresados como necesidades por parte del conjunto 
de actores que intervienen en el currículo, por ejemplo, la 
conexión con la ruralidad como categoría emergente reco-
gió intervenciones que manifestaron la necesidad de inte-
grar contextos geográficos y necesidades poblacionales que 
parecen distantes al currículo, como lo enuncia uno de los 
participantes: “es necesario proponerse superar las limi-
tantes para conectar con el contexto social”. 

Los aspectos derivados de estos lineamientos se podrían 
incorporar en la categoría de carácter académico, deter-
minante del currículo como se mostró anteriormente, pero 
se le restaría la oportunidad de comprensión y acción que 
representa mantener el Acuerdo en el marco del diálogo. Se 
trata, entonces de cimentar las estrategias de articulación 
entre los objetivos de acreditación y armonización que con-
tribuirían en el logro de los 12 factores de evaluación con-
signados en el artículo 16 del mismo Acuerdo. 

lpsierral
Resaltado

lpsierral
Resaltado

lpsierral
Resaltado
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Lejos de tratarse de una 
perspectiva homogeneizante 
sobre una posible identidad, 

la apuesta es por ampliar 
el sentido de la “identidad” 

como un ejercicio compuesto 
por las propias tensiones y 

diferencias que caracterizan a 
una universidad que se ve a sí 

misma como proyecto cultural y 
colectivo de nación. 

¿CURRÍCULOS PARTICIPATIVOS?
PERSPECTIVAS EN TORNO A LA PARTICIPACIÓN 
EN CONTEXTOS NACIONALES Y GLOBALES
En el marco del nivel de determinación del currículo que 

compone este ejercicio, el primer taller rastreó lo que signi-
fica suponer la ampliación de su concepto, dichas percep-
ciones estuvieron encaminadas en construir correlaciones 
con los contextos en los que se desarrolla la Universidad: 
nacionales y globales, a partir de la cuestión ¿El campo cu-
rricular acoge las diversas realidades, nacionales y glo-
bales, permitiendo comprenderlas e involucrarlas en su 
desarrollo?

Al preguntar por estos contextos, las y los participantes se-
ñalaron, en consenso, la relación directa que tienen con la 
determinación del currículo, en dos vías principales: por un 
lado, en las incidencias económicas que pueden limitar o de-
sarrollar las prácticas al interior de la Institución y, por otro 
lado, en cuanto demandas sociales que deberían ser parte 
de la estructuración del currículo con el objetivo de brindar 
puentes, apuestas y respuestas ante estas coyunturas.

Así las cosas, en el diálogo se manifestó la percepción de un 
debilitamiento creciente de los lazos que la Universidad sos-
tiene en términos de participación con sus contextos. En este 
sentido, el carácter endogámico del currículo ha desencade-
nado en desvinculaciones, así como en respuestas tardías 
por parte de la Universidad a las demandas coyunturales del 
país. Para efectos del presente escrito, dichas desconexiones 

30
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Profesional de apoyo, Equipo 6
Taller 1.

“Creo yo que los programas 
hacemos modificaciones, somos 
más flexibles, o podemos serlo, 
porque estamos más cercanos, 

es decir, nos apropiamos de 
los currículos del programa 
y podemos ir haciendo esas 
modificaciones mucho más 

fáciles y oportunas… Entonces 
hacemos unas dinámicas 
un poco más ágiles que la 
organización general de  

la Universidad”.
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se recogen en la percepción de transformación social como 
categoría emergente para la lectura del currículo, la Universi-
dad y sus correlaciones contextuales, referida a la presencia 
del currículo en escenarios extra–académicos, así como a la 
incorporación de dinámicas contextuales en sus objetos de 
estudio, fines formativos y estrategias de aprendizaje.

Uno de los principales aspectos asociados con el currículo 
y su relación con los contextos apunta al papel del desa-
rrollo laboral con el egresado. Al respecto, la conversación 
señaló una desarticulación que se mueve en dos vías: (1) ca-
rencia de vínculos sólidos con el sector laboral y productivo, 
este aspecto, a su vez, se subdividió en otras dos vertientes, 
acogida al campo laboral y participación en la innovación y 
creación de oportunidades laborales; y (2) desconexión con 
sus egresadas y egresados. A su vez, las debilidades seña-
ladas a lo largo del taller son también propuestas de lo que 
implica ampliar el currículo en sus contextos. 

La desconexión con el sector laboral corresponde a los po-
cos vínculos que tiene la Universidad con el sector público, 
el privado, y con sus iniciativas en torno a proyectos que se 
desarrollen en respuesta a necesidades particulares del 
contexto.  En sinergia, la articulación con los y las egresa-
das facilitaría la solución de dicho problema, en tanto son 
quienes tienen el contacto directo con el mundo laboral, que 
deben ser consideradas y considerados como parte de la 
comunidad universitaria y, por tanto, realizar el seguimien-
to de las prácticas culminados sus estudios. En síntesis, la 

conceptualización y aplicación del campo curricular debe 
procurar establecer vínculos sólidos con sus egresadas y 
egresados para consolidar apuestas de respuesta y apertu-
ra frente a los contextos nacionales, así como puentes es-
tables con sectores productivos en pro de acoger sus intere-
ses a nivel de fines formativos y formulación de contenidos.

A estas desconexiones se les adiciona la falta de presencia 
del currículo con el sector rural. En este sentido, las inter-
venciones destacaron la participación democrática de la 
Universidad, como categoría que se plantea realizar un ejer-
cicio constante de revisión de las necesidades particulares. 
Esto es, la participación como una respuesta a la transfor-
mación social necesaria para contextualizar los sectores 
rurales y sus demandas. La poca participación y adaptabi-
lidad de la Universidad en ellos desemboca en la reproduc-
ción de la centralidad del currículo como un ejercicio de po-
der de carácter endogámico.

Finalmente, en la proyección de un campo curricular am-
pliado, se indicó la importancia de fortalecer los espacios 
de encuentro y participación al interior de la Universidad, 
con escenarios y capacidad de respuesta frente a las de-
mandas contextuales. Al respecto, se realizó un llamado a 
la articulación con los sectores públicos, privados y comu-
nitarios que se gestan en torno a situaciones particulares, 
en las cuales, la academia puede sumar fuerzas de cara a la 
transformación social que hace parte de sus pilares como 
institución.
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BASES 
PARA LA ARMONIZACIÓN DE UNA 
IDENTIDAD INSTITUCIONAL
Pensar la identidad institucional de la Universidad Na-

cional de Colombia supone un reto mayor, en torno a las 
apuestas comunes y colectivas que vinculan la comunidad 
universitaria en pro de construir un proyecto colectivo de 
armonización curricular. Así las cosas, a lo largo de este 
ejercicio se enfatizó sobre el poder que caracteriza a la Uni-
versidad como institución pública y nacional. Lo que com-
prende tener en cuenta la diversidad de quienes acceden 
y componen a la comunidad universitaria como eje central 
para su transformación. Por supuesto, lo anterior parte de 
una lectura crítica frente a las desigualdades implícitas en el 
proceso de admisión a la Universidad, sin dejar de reconocer 
la potencialidad de los proyectos -caso de Programa Espe-
cial de Admisión y Movilidad Académica (PEAMA) -y el Pro-
grama de Admisión Especial (PAES)- surgidos en respuesta 
a una contextualización de los mecanismos de admisión.

Las obstrucciones generadas por el carácter burocrático 
que hoy permea la Universidad, se constituyen en un reto a 
enfrentar, pero, también denota la naturaleza regenerativa 
que la caracteriza, la cual, especialmente frente a sus gra-
ves problemas de desfinanciación, ha construido posibles 
alternativas que mitiguen sus estados de crisis.

En este sentido, la función social de la Universidad hace par-
te de la identidad institucional comprendida en términos de 

su participación activa y democrática frente a los procesos 
políticos, sociales, culturales y económicos que atraviesan 
al país. En suma, estas primeras bases para la armonización 
curricular pensada desde la identidad parten del reconoci-
miento colectivo de la importancia de la Universidad como 
institución transformadora. 
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Estudiante, Equipo 4
Taller 1.

“Las capacidades que tiene 
tanto mi facultad como mi 

programa particularmente, 
está la extensión, el trabajo 

con comunidades rurales y con 
minorías étnicas. Entonces creo 

que es una de las capacidades 
y de las mayores fortalezas 

que tiene mi programa, porque  
a través de la extensión del 

trabajo con esas comunidades  
se aporta al campo y al 

desarrollo del país”.
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CONSIDERACIONES   

Si bien la categoría carácter académico estuvo asociada con limitantes para la 
apertura del currículo o con formas de restricciones relacionadas con su parti-
cipación, hacia afuera y hacia adentro, también esta categoría acogió las prime-
ras propuestas para un proyecto de armonización. 

El carácter investigativo de la Uni-
versidad Nacional, que establece 
en gran medida la Identidad Institucional para quienes hicieron parte de este 
taller, es pilar fundacional de una propuesta de renovación curricular, en la que 
lo endogámico se puede transformar en potencialidad, por cuenta de la repro-
ducción y fortalecimiento de esta actividad que caracteriza a la Universidad 
Nacional de Colombia. 

Aunque, la investigación se acompaña de las otras dos actividades funcionales 
de la misión universitaria: extensión y docencia, -en esta última se identificaron 
deficiencias relacionadas con la “falta de pedagogía”- fue común el acuerdo en 
torno a las capacidades investigativas de la Universidad y cómo podrían articu-
larse mejor estas funciones. De este modo, las conclusiones en la ejecución del 
taller permitieron acercarse al paso a seguir, pensar el currículo en relación con 
las actividades de investigación, docencia y extensión, a partir de formular la 
siguiente interrogación: ¿Cómo las estructuras organizativas y administrativas 
pueden contribuir a la integración curricular de las actividades de docencia, in-
vestigación-creación y extensión en la Universidad Nacional de Colombia? 
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Puede añadir en este espacio una 
imagen en caso de que desee incluir 
algún tipo de esquema.



MODOS DE GENERACIÓN
E INTERCAMBIO

DE CONOCIMIENTO.



FOTO: @felipetorres_0522,
vía @UnalOficial



DOCEN-
CIA.
INVES-
TIGA-
CIÓN.
EXTEN-
SIÓN

2. 
DINÁMICAS 

del Currículo

Escenario de Construcción Colectiva / 
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El objetivo del segundo 
taller del Ejercicio Piloto UNAL para la 
Armonización Curricular giró en torno 
a los conceptos de las relaciones entre 
el currículo y las funciones misiona-
les: investigación/creación, docencia 
y extensión, expresados durante la 
participación, a partir de una pregun-
ta en doble vía: ¿cómo las funciones 
misionales transforman o moldean 
al currículo?, a su vez, ¿cómo se po-
drían armonizar las funciones mi-
sionales en torno al currículo? 

Para lograr el propósito planteado en 
el taller 2, se partió por un lado , de 
recoger la representación y reconoci-
miento del currículo desde su concep-
ción más amplia, descrita y desarro-
llada en el taller 1, como marco inicial 
que posibilita la estructuración del 
campo curricular, nivel que pone en 
cuestión los límites de las disciplinas 
a partir de entender la Universidad 
como tejido o red de conocimiento 

que va más allá de la gestión y ad-
ministración de actividades, y por el 
otro lado, se propuso un ejercicio de 
memoria en relación con experiencias 
significativas dentro de la Universidad 
que involucraran la articulación de las 
funciones misionales, o de algunas de 
ellas. En este sentido, una vez conso-
lidada la determinación curricular, 
las percepciones generales plantea-
ron características que pueden dar 
respuesta a las dificultades supues-
tas por un currículo endogámico, y a 
su vez, la necesidad de repensar su 
carácter estático. La estructuración 
del campo curricular en donde se si-
tuó este taller presentó perspectivas 
críticas alrededor de las posibilidades 
de acción efectiva como campo de 
respuesta a partir de la consolidación 
y articulación de la docencia, investi-
gación/creación y extensión. 

A continuación, se presentará, prime-
ro, una descripción metodológica del 
taller, que incluye consideraciones 
generales de la realización del ejerci-
cio, así como las etapas de sistema-
tización y análisis de la información. 

Posteriormente, los principales ha-
llazgos divididos en dos grupos: uno, 
el posicionamiento del currículo como 
eje articulador entre las funciones mi-
sionales y, el segundo, las perspec-
tivas en términos del momento pre-
sente y posibilidades de cambio de las 
funciones misionales. Por último, las 
consideraciones finales recogieron 
preguntas derivadas del desarrollo 
del taller que orientaron la escritura 
del capítulo tres y acercan el dialogo a 
las propuestas orientadas a la armo-
nización curricular. 
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TALLER 2 
ACERCA DEL DESARROLLO DEL TALLER 
Para indagar por las dinámicas del currículo en los ámbitos de la extensión, 

la formación y la investigación, el segundo taller consideró tres momentos. En 
el primero, la apertura de la sesión se dio a 
través de experiencias relacionadas con la 
creación de conocimiento que excedieran las 
dinámicas de clase habitualmente pensadas 
para este fin. Así, a través de una charla ali-
mentada por anécdotas, se llevó la discusión 

a la forma en que las tres funciones misionales se articularon a lo largo de la tra-
yectoria académica: salidas de campo, eventos académicos nacionales e interna-
cionales, semilleros de investigación, grupos deportivos y artísticos o pasantías, 
entre muchos otros, evidenciaron la variedad de experiencias significativas en que 
se desarrolla el proceso de aprendizaje y cómo este excede la interacción docen-
te-estudiante. 

En el segundo, se planteó dar continuidad a la didáctica de creación de la película 
propuesta en la primera sesión, con la realización de una escena en la que interac-
tuaran tres personajes adicionales: docencia, investigación/creación y extensión. 
Su construcción daría cuenta de aspectos como su atuendo, rol, personalidades, 
etc. La escena describiría una actividad realizada en conjunto, contando con la 
participación de los personajes universidad, currículo y otros posibles, teniendo 
en cuenta el espacio y tiempo de la acción. Para este ejercicio, se acudió de nuevo 
a representaciones figurativas orientadas por el formato descrito en la figura 2.

DISEÑO    
METODOLÓGICO

Figura 2. Formato creación de escena.
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ANÁLISIS DE RESULTADOS
TALLER 2 - Nivel de Estructuración

experiencias
significativas

escena
recreación

(película,
Taller 1)

T.2

C O N T E X T O
N A C I O N A L  Y

G L O B A L

F U N C I O N E S
M I S I O N A L E S

E L E M E N T O S
M E T O D O -
L Ó G I C O S

A N Á L I S I S
RESULTADOS

categorías
emergentes

H A L L A Z G O S

docencia

extensión

investigación/
Creación

Dan cuenta de la articulación
de las funciones misionales

en la vida académica.

3 Personajes:
(Presentación, rol y personalidad)
Actividad conjunta con UNIVERSIDAD

y CURRÍCULO

Currículo como articulador
de las funciones

Conexión directa con el contexto

Inclusión de otras formas de saberes

Estrechar vínculos con egresados

Desde una visión crítica de la DOCENCIA, 
movilizar la armonización

curricular

La INVESTIGACIÓN/CREACIÓN, fortaleza e 
identidad, apoyo y sustento de las otras 

funciones 

Articulación
Funcional

Proximidad

Cohesión

Interacción
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Luego del espacio de trabajo individual, se realizó una pues-
ta en común de las escenas creadas para conversar en torno 
a las percepciones de las funciones misionales a partir de 
preguntas como: 

¿Por qué se representan de determinada manera?, ¿al-
guna función tiene un rol preponderante en la actividad 
pensada?, ¿qué nos dicen la actividad y los roles elegi-
dos para cada personaje de la percepción que tienen los y 
las participantes sobre las funciones misionales? y ¿qué 
otros personajes hacen parte de la escena? 

SOBRE LA CONSTRUCCIÓN 
DE RESULTADOS 
El árbol mental 2 presenta el compendio de lo ocurrido 

en las seis sesiones del taller dos. En él se puede observar 
la dinámica de la actividad orientada por dos ejes funda-
mentales: primero, la relación entre las funciones misiona-
les y el currículo; segundo, la relación entre las funciones 
misionales. Se incorporaron, también, nodos orientados a 
representar las concepciones actuales –definición– y pros-
pectivas –deber ser– de cada una de las funciones misio-
nales. Asimismo, se representó la articulación de estos ejes 
a través de recursos planteados para la construcción del 
relato individual: agentes beneficiados, lugares y tipos de 
experiencias. Los nodos fueron construidos mediante una 
agrupación soportada en la frecuencia y afinidad de las de-
finiciones atribuidas a los distintos ejes planteados.

Para su ilustración, se representan de color rojo los nodos 
de mayor frecuencia de uso, de azul los nodos de frecuen-
cia intermedia y de gris claro aquellos de menor frecuen-
cia. Además, la interconexión de los nodos se realizó bajo 
el mismo criterio de frecuencia y es representado con los 
mismos colores. Así como en el capítulo anterior, el lector 
podrá realizar conexiones distintas a las planteadas esta-
bleciendo otras relaciones entre los nodos, conectando un 
nodo azul con uno rojo o uno verde, o modificando la direc-
cionalidad del relato. 

De manera general la docencia, usualmente protagonista en 
la actividad, fue situada más cerca al currículo respecto de las 
otras dos funciones. Mientras tanto la extensión, en buena 
parte de los casos, fue representada con un comportamiento 
selectivo frente a los programas académicos con los que in-
teractúa, pues de acuerdo con el programa curricular podría 
tener mayor o menor interacción en busca de réditos econó-
micos. Por último, la investigación, comprendida en general 
como el pilar de la identidad institucional, fue caracterizada 
como protagonista en las diversas actividades planteadas, 
bien sea potenciando el rol de docencia, creando nuevas te-
máticas de interés o asistiendo a extensión, en el diálogo con 
personajes externos, como el sector privado y la ruralidad. 

Como en el taller 1, la metáfora empleada sería abandonada 
progresivamente para dar espacio a descripciones y plan-
teamientos más directos. Adicionalmente, para el análisis de 
la información construida, se separaron las categorías en  
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narrativas e interpretativas. Las primeras, específicas en este 
taller, fueron: la actividad elegida, los atuendos, los lugares, 
las caracterizaciones y los otros personajes. En cuanto a las 
categorías narrativas, en algunos casos se formularon de ma-
nera complementaria a las implementadas en el primer taller 
debido a la continuidad en la descripción hecha del currícu-
lo, de la universidad o de los contextos nacional y global. En 
otros casos, se sugieren nuevas aristas para la comprensión 
del currículo y la universidad en medio de las dinámicas con 
las funciones misionales, allí entonces se consolidaron nue-
vas categorías analíticas que se sumaron a las ya propuestas.

En la fase de interpretación y análisis de la información se 
incorporó, en primer lugar, la categoría de integración a 
la concepción del currículo, entendida como la capacidad 
potencial del currículo para consolidar estrategias de vin-
culación con las funciones a través de su desarrollo. En 
segundo lugar, se sitúan tres categorías que sostienen la 
interpretación de las relaciones entre i) las funciones mi-
sionales; ii) las funciones y el currículo; y iii) las funciones 
y los contextos nacional y global; a saber: proximidad, co-
hesión e interacción respectivamente, estas categorías no 
buscan redefinir las funciones, se trata más bien de medios 
para explorar su articulación con base en las percepciones 
que los participantes expresaron sobre su desarrollo actual 
y potencial.  

Finalmente, en el espacio de socialización al cierre de cada 
sesión hubo críticas a la separación tanto normativa como 

práctica de las funciones misionales, así como a los obs-
táculos encontrados para formular proyectos que las arti-
culen y potencialidades de las funciones misionales que se 
realizarían luego de transformaciones a nivel estructural, 
elementos que serán abordados en este capítulo. 



Árbol Mental 2.

Fortalecimiento

Proceso

Gestión

CÓMO: UNA REFORMA

Descono-
cimiento de

las funciones
misionales

Sentido
crítico en
estudiantes

“Un
proyecto

que
trasciende”

PAES y
seminarios

Espacios de
formación
informales

DEBER SER:

Contenidos
extra-aula

Aulas: 
formación

hipotéticas 
afuera:

Formación
experiencial  

Cambiar
formas de
aprendizaje 

Reto: marco de
intervención
horizontal 

Darle
capacidad

investigativa a
los estudiantes

Espacios de
sustentación
de tesis

Cambiar
formas de
evaluación

Los
estudiantes
quieren más
práctica

Complementa-
riedad en
calidad y
formación

Vías de
internacio-
nalización

RETOS: CAMBIAR
LAS FORMAS DE
EVALUACIÓN
CONTENIDOS
EXTRA-AULA

(9)

(4)

Necesidad
de tocar la
realidad 

“Una
función

lleva a la
otra”

Definición
desde

transiciones

Definición
con bordes
desdibujados

Definición
como

resultado de
una suma

UNA FUNCIÓN
LLEVA A LA OTRA

(6)

DEFINICIÓN:
MOLDEAR LA
REALIDAD

La realidad
sobrepasa lo
académico

conocimiento

Entrar al
territorio y

pedir
permiso

Proyectos
comunitarios

Desarticulación
con egresados

Apoyo a
campesinos

Plusvalía
como deber

ser 

DEBER SER: EXPANDIR
CONOCIMIENTO

RETOS:
DESARTICULACIÓN
CON EGRESADOS

(8)

(2)

Comunidad

Futuro sin
contexto

Trabajos de
grado 

Procesos de
acreditación 

Sala de
juntas
diversa

COLOMBIA -
MÉXICO

VEREDAS

PLAZA CHÉ
Movimiento
estudiantil

Escenarios de
concierto

extracampus

Concierto

Entornos
informales
 o no

académicos

MOVIMIENTO
ESTUDIANTIL
(4)

Presencia
regional

Sedes de
presencia
regional

Empresarios

PATRIMONIO

CAMPESINOS

Estudiantes

Otras
universidades

Egresados

EGRESADOS
(3)

TARDÍA

solo mostrar

Crea
contacto,
confianza,
lazos

Educación
Continua

Privilegios
de acompa-
ñamiento

Acompañamiento

Puente con
otras

universidades

DEFINICIÓN: 
CREA CONTACTO

(6)

DEBER SER:
PROACTIVA

DOLORES:
DESCONEXIÓN
DE RESULTADOS

INSTRUMENTO

Para el
desarrollo

Moldear la
realidad

Generación de
conocimiento

Da a la
opinión
pública

(5)

Relación
Sector
público-
privado

Ambientes
simulados vs
realidad
nacional

Relación
con la 

industria

Debe ser
proactiva

Articulación
con

asignaturas

Internacio-
nalización

Deben llegar
a la

investigación 

(8)

Distancia con
productores

Desconexión
de resultados

Difícil
financiación

(3)

Lectura
crítica y

argumentación

Lucha

Tesis 

Apuestas
teóricas 

MANDATORIA

Sentido
social con
los actores

Cercanía
con

estudiantes

La más
cargada y
mandatoria

Es más
importante 

Trasciende
las aulas 

Producción académica
con implicaciones
morales y legales
desequilibradas 

Conocimiento
puesto en
práctica

Prolonga el
aula

Nutre el
proceso de

armonización

(12)

Diálogo
horizontal

Proceso
rígidos 

Estimular
la docencia

sin desestimular
las otras
Funciones 

Salir del
escritorio al
territorio

Transformar la
evaluación

Discrimina-
ción

Cargas y
dificultades
de profes
ocasionales

Instrumento
para la

articulación 

Comunidades
convertidas en

docentes 

Feudalismo
académico 

Necesidad de
repensar las
normativas 

(9)

DEFINICIÓN:

Relaciones de
contención y
comple-

mentariedad 

Productos de
tesis deben

Gestión
cultural y

tejido social

Debe crear y
aprender , no

Expandir

Funciones transversales
en procesos con la

comunidad 

Integración
“en campo”

Construcción
de proyectos
pedagógicos 

Proceso de paz y
unidad nacional

No necesidad
de integrarse
desde todas las
experiencias 

Excesiva
carga en la
docencia

Carga en
representantes
estudiantiles

(11)

Carga de la
gestión

Separadas Enfoques
limitados

de proyectos

Separación
de

programas -
dptos.

normativamente

Endogamia
disciplinar

Repetir los
libros

Escasa
conexión

intersedes

Remuneración
y estímulos
desiguales 

Burocracia:
obstáculo para
la ejecución de
presupuestos

UNAL como

Documentar
la extensión

Políticas de
seguimiento e
incentivos

Necesaria
agresividad y

reformas

solución
integradora 

(5)

Diálogos
horizontales 

colombiano
Pacífico

Cultivo de
tomate

Veredas

Antioquia 

Comunidad

Corregimiento
rural

Localidad
de San

Cristóbal 

Corregimiento
rural

Contexto
“real”

(9)

Espacios de
la Facultad

Sede de la
UN

Plaza Ché

Sede
Bogotá 

Sede La Paz Facultad  de
medicina 

Sedes de la
UNAL

(7)

Semillero de
investigación

Estructura
inflexible

Lienzo en
blanco

Flexibles pero
cuadriculados

Estructura
UNAL que

no permita
flexibilidad

Linealidad
que encaja
al currículo 

Relación
tardía 

Funciones
según

programa 

Estructura
UNAL

que no
permite

flexibilidad

Comunidades
académicas

muy
conservadoras

(6)

Poco
enfoque de

investigación
en pregrado

(12)

Comunidad

Públicos de
orquesta

Ciudadanos 

Diversidad

CampesinosRendición de
cuentas con
comunidades

Excombatientes Colegios Territorios 

Redes de
apoyo 

Comunidades
con

vulnerabilidad 

Patrimonio

Soberanía y
seguridad

alimentaria

(4)

CONVENCIONES

Nodo      subcategoría + repetida 
                  asociada a lo interpretativo   

 

Relación + fuerte

LECTURA DEL MAPA

La información de TALLER 2 se 
construye desde los tópicos base que 
son: relaciones funciones-currículo, 
relación entre las funciones: 
extensión, docencia, investigación. 
Alrededor de estos tópicos, se ordenan 
los conceptos más repetidos en los 
diálogos durante el desarrollo de taller.

Estos conceptos, si no se repiten, 
se agrupan por afinidad de definición 
(carácter) y los conceptos se vuelven 
nodos al agruparlos.

Se designa el color rojo integrando 
los conceptos de mayor repetición, para 
los que fueron repetidos de manera 
intermedia, el color azul, y el gris claro 
agrupa los conceptos con menor 
repeticiones por los asistentes al taller. 
A estos se les otorga un TÍTULO, de 
acuerdo a la palabra más mencionada.

Se unen los nodos entre si, formando 
redes de relaciones con una línea con la 
misma correspondencia de color, de 
acuerdo a la frecuencia de repetición.

1ra 

1ra 

2da

2da

3ra

otras respuestas

respuestas del Nivel
Estructuración Curricular

3ra

respuestas asociadas
a lo metodológico

desembocar
allí

OBSTÁCULOS:
SEPARACIÓN NORMATIVA

DOCENCIA

EXTENSIÓN

RELACIÓN
ENTRE LAS
FUNCIONES

LUGARES
Y TIPO DE

EXPERIENCIA

AGENTES
BENEFICIADOS

INVESTIGACIÓN

RELACIÓN
FUNCIONES -
CURRÍCULO

* Algunos conceptos presentados de manera repetida, de 
acuerdo a como se dieron en el desarrollo del taller.
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SERIE
DE
PRE-
GUN-
TAS
2.

Sobre las relaciones entre las funciones: 

Relaciones entre funciones misionales 
Con las conexiones fuertes (rojas)

¿La separación normativa entre las funciones impide 
hacer docencia mientras se expande conocimiento y se 
moldea la realidad?

Con las conexiones intermedias (azules)
¿La articulación con asignaturas desde la investiga-

ción puede aportar a transformar la evaluación en la 
docencia?

Relación entre el currículo y las funciones misionales
Con las conexiones débiles (grises)

¿Puede haber relación entre la desconexión con 
egresados y la continuidad de una formación experien-
cial fuera del aula?

¿Las políticas de seguimiento e incentivos pueden 
aportar a la continuidad de experiencias formativas 
fuera del aula?

¿La documentación de la extensión puede aportar a 
las vías de internacionalización del currículo?

Con las conexiones intermedias (azules) 
¿El feudalismo académico tiene relación con lo tardía 

que resulta la integración de las funciones misionales 
en el currículo?

¿Cómo hacer seguimiento y dar incentivos a los 
contenidos extra-aula y a las prácticas que quieren los 
estudiantes?
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Deber ser
Con las conexiones intermedias (azules)

¿Cómo la docencia como instrumento puede mediar la 
creación y aprendizaje que se esperan de la extensión?

¿Cómo la docencia como instrumento puede mediar 
las relaciones con el sector público y privado que se 
esperan de la investigación?

Con las conexiones débiles (grises)
¿Se puede lograr con reformas que la Universidad 

sea una solución integradora para la desconexión de 
los resultados de investigación? 

Nivel de estructuración curricular
¿Al considerar a las comunidades como docentes se 

podría cambiar las formas de evaluación y así lograr 
diálogos horizontales entre las funciones?

Tal como se concluyó en el anterior trabajo -taller uno de Armonización- son 
múltiples las posibles preguntas que resultan de combinar los diferentes ti-
pos de relaciones al interior de los árboles mentales. 

El árbol mental del taller dos de Armonización, es la resultante de las activida-
des que producidas metodológicamente desde la deliberación de los asistentes. 
El árbol es un testigo de lo expresado, y por tal razón, las oraciones y preguntas 
consignadas, son un ejemplo y no pretenden ser más que una guía, de los cues-
tionamientos que podrían surgir entre sus interrelaciones. Constituye así, una 
herramienta de trabajo al interior de las carreras y las posibles preguntas que 
se puedan sucintar, dependen de la combinación y de lo que quiera programa o 
departamento en la construcción de un currículo adecuado a sus propias necesi-
dades y por ende, armonizados con sus funciones misionales. 
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ARMONIZACIÓN 
DE LAS FUNCIONES MISIONALES CON BASE EN EL CURRÍCULO
  A lo largo del capítulo anterior se planteó y desarrolló la conceptualización en 

torno del currículo endogámico que permea actualmente a la Universidad. De esta 
manera, la relación entre la poca adaptabilidad al cam-
bio, como categoría de análisis del currículo, encontró 
estrecha relación con el carácter académico de la Uni-

versidad caracterizado por esquemas burocráticos que entorpecen su proceso de 
movilidad y adaptación.

Lo anotado se evidencia con participaciones realizadas en la socialización de las 
representaciones figurativas en los talleres, como a continuación se consigna. 
Un participante, egresado de Terapia Ocupacional, a la pregunta de ¿Cómo se re-
laciona el currículo con las funciones misionales?, planteó que “hay muchas 
experiencias, vivencias, que se dan al interior de la Universidad y que, con el 
currículo –y entendiéndolo así como… no solamente las materias que se ven 
en un programa, sino todo lo conexo con la forma en la que se ha presentado 
en estos talleres¬– pensaría que eso fundamenta las habilidades, las cualida-
des, necesarias para poder abordar estos tres frentes. Empezando, la investi-
gación, como la docencia, claramente, pues sin esta no se podría desarrollar 
nada, [y] la extensión, pues… pensaría yo que a través de estos currículos es 
que se logra formar y dotar de herramientas a las personas para que puedan 
aportar (…)”.

Es posible observar la manera en la que se esboza un currículo cuya articulación 
primaria con la docencia, le permitiría construir puentes con la investigación y 
con la extensión, esto es, un tejido que posibilitará al currículo salir y tener mayor 
participación en los contextos de la mano de las funciones, a la vez que estas 
abrirían las puertas al contexto para ingresar e interactuar con él.

HALLAZGOS   

 En el segundo 
nivel del campo 

curricular, referido 
a la estructuración, 

las percepciones 
recogidas en la 

participación están 
de acuerdo en que el 

currículo debería ser el 
elemento articulador 

entre las tres funciones 
misionales, en tanto  

que, su diálogo se  
presenta como respuesta 

a la endogamia que lo 
compone.
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En este sentido, las intervenciones expresaron que algu-
nas preguntas de investigación y proyectos de extensión 
han surgido de las reflexiones realizadas en las aulas, en 
las cuales los temas y los cursos se constituyen en el hilo 
conductor para cumplir el objetivo formativo de las fun-
ciones misionales. Los espacios proporcionados en el de-
sarrollo de los cursos y otros alternos como semilleros de 
investigación, salidas de campo, convocatorias de proyec-
tos, actividades prácticas o situaciones del contexto social, 
son los escenarios en los cuales se han gestado y desarro-
llado iniciativas en pro de la construcción y transmisión de  
conocimiento.

A partir del reconocimiento de experiencias significativas, a 
lo largo del taller se relacionaron vivencias como ejemplos 
de formulación de la articulación de las misionales a través 
del currículo en perspectiva a una Armonización Curricular. 
En este sentido, cabe resaltar como referente, uno de los 
proyectos formativos denominado Laboratorio de Paz Te-
rritorial, llevado a cabo en la sede de La Paz, el cual hace 
presencia en territorios afectados por el conflicto armado 
para facilitar el acceso a la educación superior a las per-
sonas que históricamente han presentado mayor dificultad 
en lograr su vinculación. En este proyecto, el currículo y su 
gestión desde la docencia y la investigación se han pensado 
en función a las dinámicas locales, buscando una integra-
ción de la Universidad concebida como un tejido de conoci-
miento que va más allá de la simple gestión de actividades.

Ahora bien, pensar el currículo como un elemento articula-
dor entre las tres funciones misionales implica comprender 
las tensiones o dificultades, que parten de la determinación 
curricular como forma de su exploración. Para los y las asis-
tentes existe una desconexión entre las funciones misiona-
les y el contexto en que se desarrolla. En consecuencia, esta 
desconexión genera la impresión de que la gestión realizada 
desde la academia se orienta de manera unidireccional a la 
sociedad, dejando por fuera otros saberes y actores en la 
construcción de conocimiento. En escenarios de la docen-
cia, estrategias como las prácticas, pasantías y proyectos 
sociales buscan acercar a los estudiantes al contexto, sin 
embargo, su impacto es mínimo al no existir mecanismos de 
retroalimentación y de seguimiento en su continuidad, que-
dando como escenarios de presencia limitada a los cursos y 
tiempos establecidos.

La propuesta por la integración en el currículo, parte de la 
base del reconocimiento sobre la baja participación con la 
cual fue caracterizado en el capítulo anterior. Así entonces, 
La experiencia anteriormente mencionada, plantea la pro-
yección de la estructuración del campo curricular: un cu-
rrículo que se dibuja a partir de su participación interna y 
externa. 

Con las intervenciones se expresaron de manera proposi-
tiva cuáles serían los cambios que permitirían una articu-
lación de las funciones misionales a partir del currículo y el 
cumplimiento de sus fines formativos.
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Profesional de apoyo, Equipo 6, 
Taller 2.

“...en cuanto a la extensión, 
esa investigación se debe 

relacionar con ese proceso de 
[...] que la Universidad deje 

esa zona de confort y vaya a 
la población e interactúe con 
ella. Esa interacción no sólo 

con aquellas personas que han 
sido afectadas por este tipo de 
conflicto, sino también con las 

distintas entidades públicas  
y privadas que hacen pre-  

sencia en la región”.
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En esta dirección, una asistente del equipo 1, al enseñar 
su representación fijó su atención en el aula de clase, ad-
virtiendo que “el aula no es sólo el ejercicio de las cuatro 
paredes o, en este momento, la mediación tecnológica, 
sino que ella se nutre de lo que pasa afuera. Es decir, yo 
no puedo avanzar en el currículo, yo no puedo avanzar 
en ese diálogo con mis estudiantes si no tengo los ele-
mentos que están pasando afuera (…). Les decía a mis 
estudiantes: no es que estemos en una burbujita y que 
desconozcamos todo lo que está pasando afuera, o que 
aprendamos la lección por aprenderla, sino que, senci-
llamente, tenemos que ponerla en función de… es decir, 
todo tiene que ser correspondiente. No puedes aislar el 
currículo, las temáticas, los contenidos, de lo que está 
pasando afuera (…). Así mismo, esa investigación en si-
tio, esa interlocución con actores reales, con sentires, con 
vivencias, con experiencias…”.

Es indispensable generar una 
conexión directa con el contexto 

que permita la interacción de 
conocimientos obtenidos e 

impartidos en la academia con las 
dinámicas de los territorios a partir 

de preguntas de investigación y 
proyectos de extensión. 

En segundo lugar, si bien es cierto que la academia es un 
generador de conocimiento, se debe ampliar esta perspec-
tiva al reconocer que, se puede dar cabida a otras formas de 
saberes, voces y actores surgidos desde las dinámicas de 
la comunidad. Una posible alternativa desde espacios aca-
démicos es la creación de asignaturas, cátedras y enfoques 
que aborden debates en torno a los contextos nacionales 
e internacionales con perspectivas críticas, que planteen 
la necesidad de mantener una actualización constante del 
quehacer académico universitario.

Adicionalmente, la articulación de las funciones alrededor de 
la estructuración del currículo, de acuerdo con lo expresado 
en la participación, debe pasar por la consolidación de estre-
char las relaciones con las y los egresados,  propuesta que 
considera que esto permitiría un seguimiento, una conexión 
y comunicación constante entre el adentro de la Universi-
dad, y las necesidades y preguntas del contexto nacional. 
Es decir, la importancia de la transformación social, como 
categoría de análisis del capítulo anterior, radica en la cons-
trucción de tejidos sólidos cuyas posibilidades de acción 
pueden iniciar con la construcción y fortalecimiento de la 
relación con los profesionales egresados de la Universidad. 

Como se ha establecido, la estructuración del campo curri-
cular pasa por el reconocimiento de las debilidades curricu-
lares señaladas a lo largo de estos dos capítulos. En el si-
guiente apartado, desde la categoría emergente en torno a 
la integración, se desarrollarán consideraciones particulares 
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sobre las funciones misionales, con el objetivo de profundi-
zar en el análisis de las implicaciones y proyecciones orien-
tadas a la armonización curricular. 

DOCENCIA, INVESTIGACIÓN-CREACIÓN Y EXTENSIÓN
BASES EN LA ESTRUCTURACIÓN DEL CAMPO CURRICULAR
Situar este ejercicio en el plano de la estructuración del 

campo curricular tiene como propósito, por un lado, enfati-
zar en el conjunto de elementos que configuran la dinámica 
del currículo en La UNAL, y por el otro, su localización debe 
señalar el objetivo de una propuesta educativa en una ins-
titución de carácter público y alcance nacional. Lo que su-
giere la importancia de reflexionar sobre cómo se plantean 
la educación y la gestión de conocimiento. 

Si se parte de entender la educación como un proceso cuyo 
propósito es crear y generar inteligencia en el aprendiz ¿Se 
trata de introducir en este una lista de contenidos y habi-
lidades concretas transmitidas verticalmente? o al cambiar 
el foco de atención de una estructura temática rígida a la pre-
ocupación por enseñar a pensar, a desarrollar pensamien-
to crítico, ¿se busca formar sujetos “empleables” que pue-
dan adaptarse con éxito a un orden productivo y laboral ya 
dado?, ¿o, más bien, sujetos que puedan hacer parte de la 
construcción de otros mundos posibles? 

Es así como, las respuestas dadas a estas y otras pregun-
tas – sobre el rol de la educación, el del pedagogo e incluso, 

el del aprendiz– tienen efectos en las decisiones de diseño 
tomadas respecto a la estructuración del campo curricular. 
Igualmente, el reconocer las dinámicas epistemológicas y 
sociales de los campos de conocimiento, que superan sus 
formas de organización centradas en las disciplinas, es cla-
ve para reflexionar sobre los modos de gestión del conoci-
miento aunados a la propuesta educativa.

En consecuencia de lo anotado, surge la pregunta: ¿cómo 
superar los límites disciplinares y alcanzar otras formas 
de administración de las áreas de conocimiento? Las res-
puestas recogidas de las intervenciones del segundo taller, 
señalaron la necesidad de reconsiderar la concepción y la 
organización de las funciones misionales que, en sinergia, 
soportan la gestión del conocimiento. Ya en otros docu-
mentos, como el Plan Estratégico Institucional –PLEI- 
2034, el Plan Global de Desarrollo –PGD– 2019-2021 o 
En el mismo barco: la Universidad Nacional de Colombia 
y su Sistema de Investigación, se ha considerado la per-
tinencia e incorporación de esta reflexión en el horizonte 
de su transformación. Como en el PLEI se consigna que la 
armonización de las funciones misionales es un impera-
tivo para lograr de manera adecuada la tarea respecto a 
la formación de sus estudiantes de manera integral, con 
el fin de que sean agentes de cambio ético con conciencia 
social. Esta misma intención se encuentra en las cuatro 
políticas del PGD, que conforman su hoja de ruta: 
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Universidad Nacional de Colombia -
PGD p. 12.

“Formar ciudadanos socialmente 
responsables como agentes 

de cambio ético y cultural. 
Armonizando las funciones 

misionales de la Universidad 
promoveremos la participación 
de los estudiantes en la gestión 

 del conocimiento, con currículos 
abiertos y flexibles, que 

distingan a nuestros egresados 
por su comprensión amplia  

del mundo[...] Queremos   
profesionales íntegros”.
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¿CÓMO CIMENTAR LA ARMONIZACIÓN DE 
LAS FUNCIONES MISIONALES?
En el apartado anterior se establecieron los atributos que 

debe tener el currículo para permitir su transformación, este 
abordará las características de las funciones misionales en 
el escenario actual y prospectivo en la voz de las personas 
asistentes al taller, para aportar en la cimentación de su ar-
monización en perspectiva de la construcción del campo cu-
rricular para la Universidad Nacional de Colombia.

Como ya se especificó, para este taller la didáctica consideró 
la realización de una actividad en una escena con la partici-
pación conjunta de los personajes ya elaborados, universi-
dad y currículo, y la caracterización de tres más: docencia, 
investigación/creación y extensión, con base en las concep-
ciones individuales de las funciones misionales. Rastrear su 
interacción escenificada permitió fundamentar las caracte-
rísticas potenciales de cada una, orientadas a un proyecto 
armonizador.

La docencia, considerada motor de aprendizaje, fue la fun-
ción más señalada en los relatos con un rol central, aso-
ciada a la capacidad de ordenar, de brindar instrucciones a 
las otras dos, sin embargo, esta capacidad de direccionar, 
más allá de situarla en una relación jerárquica, le otorgó la  

posibilidad de edificar caminos que enriquecieran al estu-
diantado, principalmente mediante ejercicios de retroalimen-
tación, y por el vínculo estrecho con ellos -en comparación 
con las otras dos funciones- se le atribuyó una característica 
de proximidad, categoría que podrá ser abordada como la 
capacidad potencial para comprender las distintas expre-
siones de la relación estudiantes–docentes, y así, explorar 
los mecanismos a través de los cuales esta función posee la 
capacidad de involucrar a los estudiantes con las otras dos 
funciones. La recurrencia presentada durante los talleres a 
esta característica de la docencia, llevó a señalar que es a 
partir de una mirada crítica y constructiva sobre ella, que se 
puede iniciar el tránsito hacia la armonización. 

A partir de lo anterior, la conversación giró en pensar las vías 
posibles para la armonización de las funciones movilizadas 
desde la docencia en términos de cohesión como instancia 
que, aunque apoyada principalmente a la docencia, describe 
en general el tránsito que va de la relación estudiantes–do-
centes a las posibles relaciones entre los estudiantes y las 
funciones. 

Por otra parte, la cohesión también cobija procesos admi-
nistrativos (señalados en el capítulo anterior junto a ca-
rácter académico), de tal manera que una reformulación 
sobre la relación docente–estudiante, conduciría a explorar 
cambios que le permitan convertirse en una relación plu-
ral a través de las funciones. Particularmente, la extensión 
tiene el potencial para transformar las relaciones, según 
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un docente del programa Diseño Industrial de Bogotá: “una 
posibilidad muy interesante de los proyectos de exten-
sión es que juntan personas de diferentes formaciones 
(…). Allí hay unas posibilidades de compartir miradas, 
aproximaciones, conocimientos y, trabajando en ese tipo 
de proyectos, el aprendizaje ‘se estalla’. Cuando hay es-
tudiantes en ese tipo de proyectos, se abre un panorama 
más rico, más real (…)” por cuenta de la oportunidad de la 
interacción de distintos actores y diversas disciplinas, en 
torno a problemáticas comunes.

En la realización de los talleres, la extensión se describió 
como empática, participativa y dispuesta a ayudar, aunque 
se sugirió que en su ejercicio podría promover una mayor 
participación del estudiantado. Se señaló como su caracte-
rística esencial, la interacción, que en consonancia con la 
definición de extensión consignada en el Acuerdo 036 de 
2009 del CSU, fue empleada para describir las formas po-
sibles en que el currículo, especialmente por medio de esta 
función, interactúa con los contextos nacional y global. Pero, 
además, sumada a la cohesión, completa el camino a través 
del cual el currículo atraviesa los muros institucionales. Si 
bien es su naturaleza salir de la Universidad y hacer partíci-
pe a la sociedad del conocimiento generado, la participación 
indicó que esta “debería ser más solidaria”, dado que “mu-
chas veces la extensión sólo busca satisfacer los intereses 
que más le convenga para la obtención de recursos”, descui-
dando así su capacidad para plantear soluciones a proble-
mas generales de la nación.

La interacción es cimentada en su capacidad de ejercer 
como puente transdisciplinar e interdisciplinar,  para con-
vocar diferentes perspectivas que deben converger para 
atender problemas sociales tan complejos como el cambio 
climático o la inserción de firmantes del Acuerdo de paz en 
la sociedad, a través de proyectos productivos y sociales. 
Su mediación entre la investigación y la docencia, entre la 
Universidad y entidades públicas o privadas proporciona el 
mecanismo ideal para la vinculación de la academia con el 
contexto nacional –separación señalada como problemá-
tica en el primer taller-. No obstante, para tal propósito, 
según las intervenciones, sería preciso modificar su orga-
nización, ya que en la actualidad restringe la participación 
del estamento estudiantil.

Finalmente, la Investigación/creación fue la función más 
valorada.  Su caracterización la describió como la organiza-
dora del trabajo en equipo, altamente participativa y al ser-
vicio de la sociedad.  En términos de cohesión, este poten-
cial organizador la relaciona con las otras dos funciones de 
manera indisociable, de modo que no podría concebirse un 
proyecto de extensión sin un trasfondo investigativo, asi-
mismo, la formación planteada en términos de creación de 
conocimiento –más que en su transmisión o reproducción– 
estaría soportada en la investigación. En otras palabras, la 
investigación se planteó como apoyo y sustento de las otras 
dos funciones y, en este sentido, estaría permeada por los 
atributos de proximidad, cohesión e interacción. 
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Los proyectos de grado, prácticas y pasantías, junto a otros 
escenarios mencionados con anterioridad, son los espa-
cios que aproximan las relaciones entre docencia e inves-
tigación. Además, la materialización de intereses en temas 
particulares o colectivos de investigación tiene un inmenso 
potencial para sensibilizar a quienes la ejercen, por cuenta 
de la formulación de proyectos concretos que contribuyan 
a la sociedad, así pues, se configuró esta función como el 
mecanismo adecuado para incorporar los objetivos institu-
cionales en el campo curricular, a la vez que conducirlos, 

según el momento de la investigación, con la docencia y la 
extensión. 

El gráfico 1 representa las tendencias construidas desde las 
percepciones recogidas en la participación, del movimiento 
de las funciones misionales con respecto al contexto nacio-
nal y la Universidad con origen en el currículo. Su visualización 
como procesos, contribuye a la comprensión de los momen-
tos clave en la armonización y a la necesidad de una concep-
ción dinámica que atienda las particularidades suscitadas.

Gráfico 1. Relaciones entre currículo, funciones 
misionales y contextos.
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Como se ha mencionado, la extensión interactúa con el ex-
terior de la Universidad, lo que permite al currículo salir y 
ubicado afuera, regresar a la posición inicial a través de la 
docencia (entendida como la relación estudiante–docente) 
que juega un papel en los intereses y en la manera en que 
los dos grupos incorporan las lecturas del exterior en la 
academia. La investigación/creación, transversal al currícu-
lo y a los contextos, sostiene las dos direcciones, de forma 
que se conecta con la extensión en buena parte de su fun-
cionamiento y permite a la docencia crear los mecanismos y 
estrategias para incorporar las lecturas y las problematiza-
ciones de la realidad, referidas con anterioridad. 

De otro lado, los círculos concéntricos indican al currículo 
contenido en los contextos universitario y nacional, a su 
vez afectado por los procesos que sustentan las funciones 
misionales. En esta posición y a causa de las relaciones ac-
tuales y posibles entre y con las funciones, está permeado 
por estímulos, es por esta razón que cada parte del currículo 
debería expresar también la unidad de la que forma parte, 
parafraseando a Ornstein y Hunkins (2018), el currículo, en 
sus diferentes partes, debe promover la totalidad de la que 
forma parte. 

En esta dirección, Jannette Méndez, profesora del programa 
de Terapia Ocupacional plantea: “… ¿y cómo vinculas a los 
estudiantes? Creería yo que [las funciones] pueden estar 
entrelazadas y no ser tan explícitas en el proceso mis-
mo de lo curricular. Y por eso, tal vez, en los programas 

tenemos asignaturas muy divididas, con énfasis en la do-
cencia, en investigación como tal: que son todos estos 
procesos de trabajo de grado, seminarios de investigación 
o los semilleros. Entonces, hacemos unos énfasis dentro 
del currículo con asignaturas que tienen este tipo de rela-
ciones (…). Yo creería que en el currículo podemos hacer 
explícitos esos elementos, pero son mucho más implíci-
tos en otras formas sin que lo estemos pensando o lo de-
marquemos y puede iniciar en cualquier lado”.
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Docente, Equipo 6, 
Taller 2.

“Puedes estar en el aula, 
donde quiera, haciendo 

docencia y seguramente 
emergen preguntas que 

te hacen pensar en cómo 
ir más allá y eso ya es 
investigación, aunque 

no siempre termine 
el proceso en 

extensión”.
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Hasta este punto se han planteado discusiones en torno a dos de los niveles 
del campo curricular: determinación y estructuración. Al ser abordados en los 
talleres de manera diferenciada y secuencial, se logró explorarlos con profun-
didad y dar continuidad a los aspectos trabajados al introducir progresivamen-

te elementos de análisis. Es así 
como los hallazgos encontrados 
expresan las opiniones respecto a 

la forma que deberían adoptar las bases para una propuesta de armonización 
curricular en la Universidad Nacional de Colombia. 

En este sentido, es importante enfatizar en la lectura planteada en la partici-
pación en torno a la concepción del contexto nacional como un marco en cons-
tante movimiento que no se presenta de forma disciplinar. Por el contrario,  
se necesita la construcción de diálogos interdisciplinares, a partir de los cuales 
es posible la formulación de propuestas concretas que tejan el puente articula-
dor entre el currículo, las funciones misionales, y los contextos sociales.

De esta manera, repensar la relación con los contextos implica la consolida-
ción de un currículo cuya capacidad de movilidad no se vea entorpecida por los 
procesos normativos. Frente a lo cual, en la respuesta obtenida durante los 
talleres, las funciones misionales aparecen como agentes movilizadores fren-
te a la inmovilidad mencionada. Es decir, la interconexión entre el currículo, la 

CONSIDERACIONES   
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docencia, la extensión y la investigación/creación, es la base sustantiva para 
la armonización curricular, no sin antes repensar el objetivo estructural de di-
chas funciones en conexión con el currículo. Así pues, cabe resaltar el papel de 
la investigación cuya capacidad de cohesión plantea posibilidades concretas 
de lo que implica este ejercicio en la Universidad. Esto es, el paso de la deter-
minación curricular, que reconoce tanto las debilidades como potencialidades 
del currículo actual, a la estructuración que nutre la concepción en relación 
con las funciones formativas y participativas como el currículo que se espera. 

Ahora bien, con las representaciones figurativas obtenidas durante la parti-
cipación de este taller, se incluyó en la conversación el desarrollo del campo 
curricular. Es así como, a partir de lo surgido en la socialización a su cierre, la 
reflexión recayó sobre los elementos que apuntaron a la puesta en marcha del 
currículo. Los lugares propuestos para el desarrollo de la escena a crear, plan-
tearon preguntas en torno a los ambientes ideales de aprendizaje. La conside-
ración de la proximidad que promueve la docencia sugiere reconsiderar otras 
relaciones que también forman parte de la creación de conocimiento ¿Qué hay, 
por ejemplo, de las interacciones entre estudiantes en espacios no habituales 
para la formación?, ¿qué rol pueden cumplir estas en la transformación nece-
saria del currículo? 
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Puede añadir en este espacio una 
imagen en caso de que desee incluir 
algún tipo de esquema.



AMBIENTES Y ACCIONES 
PARA EL 

APRENDIZAJE.  



FOTO: @yaanzolau, 
vía @UnalOficial
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El tercer taller, ubicado 
en el nivel de desarrollo del campo cu-
rricular, tiene como propósito conocer 
las percepciones en relación con los 
ambientes de enseñanza y aprendi-
zaje, las estrategias de enseñanza, 
los recursos educativos y las formas 
de evaluación de los aprendizajes. 
En este nivel la relación profesor-es-
tudiante es mediada por elementos 
culturales particulares en un contex-
to específico de producción y gestión 
del conocimiento, sin embargo, algu-
nas participaciones del taller anterior 
plantearon la posibilidad de explorar 
otros tipos de relaciones que tienen 
lugar en diversos ambientes para el 
aprendizaje. 

Las percepciones sobre la integración 
del currículo con las funciones misio-
nales, recogidas en el segundo capí-
tulo, permitieron, primero, explorar 
una vía para superar la endogamia 
que lo compone, y segundo, acercarse 

a la forma que debería adoptar para 
dar cabida a nuevos elementos en 
su diseño, desarrollo y evaluación. 
En este tercer taller la conversación 
giró en relación a las prácticas peda-
gógicas, las características actuales 
y posibles de algunos componentes 
pedagógicos como: fines formativos, 
contenidos, estrategias de enseñanza 
y de aprendizaje, recursos educativos 
y evaluación orientados a la forma en 
que debería organizarse el currículo; 
también es importante señalar los 
diálogos suscitados alrededor de la 
pregunta ¿cómo las prácticas peda-
gógicas contribuyen al logro de los 
fines formativos en los currículos en 
la Universidad Nacional de Colom-
bia?, que expresaron caminos posi-
bles para las propuestas de armoni-
zación curricular.

En este capítulo, luego de describir 
los elementos metodológicos del de-
sarrollo del taller y de la construcción 
de los resultados, se presentarán los 
hallazgos agrupados en cuatro ítems, 
iniciados por el rol docente y su rela-
ción con las prácticas pedagógicas, 

para luego abordar los componentes 
en tres conjuntos definidos por las 
afinidades establecidas durante la  
intervención.
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TALLER 3 
ACERCA DEL DESARROLLO DEL TALLER 
El desarrollo de este taller tuvo tres momentos, el primero, de reflexión, al cons-

tituirse en el punto medio de las sesiones del piloto, posibilitó el espacio para pen-
sar sobre los aspectos ya abordados como las 
relaciones entre currículo, contextos y funcio-
nes misionales, para proyectar lo que sería el 
cierre propositivo del piloto. La dinámica para 
lograrlo, fue a través de una actividad inte-
ractiva en Kahoot, que permitió manifestar 

cómo los temas abordados hasta este punto tienen lugar en la cotidianidad de 
la Universidad y se expresan en diferentes actividades académicas, más allá de 
aquellas ligadas a los cursos. 

El segundo momento, consistió en un diálogo en torno a la forma en que son per-
cibidas las prácticas pedagógicas, tuvo como punto de partida los interrogantes 
en relación a los ambientes en los cuales se desarrolla el currículo y los propósitos 
manifestados en la elección de una u otra estrategia de enseñanza o de apren-
dizaje: ¿cómo se aprende a ser zootecnista?, ¿cuál es el ambiente ideal para 
aprender a ser administrador de empresas? Preguntas de este tipo orientaron el 
dialogo que posteriormente se acercó a las experiencias personales. 

En el tercer momento, a partir de las experiencias recogidas se propuso construir 
una carta de manera colaborativa, destinada a una persona que ingresaría a los 
programas presentes en la participación. El mensaje incorporaría las experien-
cias personales y colectivas, así como un componente prospectivo. A través de la 
moderación se buscó incluir la reflexión sobre los ambientes en los que se desa-
rrolla el currículo, los objetivos planteados, los resultados obtenidos, la evalua-
ción de estos resultados, su interacción con otros programas y el contexto en el 

DISEÑO    
METODOLÓGICO

Figura 3. Didáctica de redacción de 
una carta.
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ANÁLISIS DE RESULTADOS
TALLER 3 - Nivel de Desarrollo T.3

R E F L E X I Ó N P E R C E P C I Ó N
P R Á C T I C A S

P E D A G Ó G I C A S

Más allá de la relación 
estudiante/docente

Integradora de las 
funciones misionales

Integradora de saberes

Equilibrio entre 
componentes:

teórico/práctico

Currículo

Funciones Misionales

Contextos

CARTA COLECTIVA

Incluye reflexión 
anterior y elemento 

prospectivo.
Destinatario hipotético 
vinculado a 1 semestre.

Ambientes de aprendizaje

Estrategias y recursos

Evaluación

Método de estudios grupales

Recursos diversos de acuerdo 
a métodos de educación

Estrategias de aprendizaje 
vinculadas a variados 

contextos

Relación:

Enfocada en la resolución 
de problemas

Seguimiento de procesos en
diferentes procesos de 

avance

Seguimiento del saber hacer:
(contenidos, problemas 

contextuales, 
fundamentación 
disciplinar)

Incluir autoevaluación 
y coevaluación

práctica
docente

ampliada

estrategias
y

recursos

evaluación

HALLAZGOS
ELEMENTOS 

METODOLÓGICOS
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Figura 4. Formato para la elaboración de la carta.

que se inscribe su desarrollo por medio de preguntas como: 
¿qué estrategias de enseñanza funcionaron mejor y cuáles 
no tanto?, ¿qué mecanismos de evaluación resultaron más 
provechosos para el seguimiento en la apropiación de los 
contenidos? En esta actividad cada equipo se subdividió en 
tres grupos, con base en las disciplinas, con el fin de dialogar 
desde experiencias comunes, contrastadas posteriormente 
con todos los programas, buscando los puntos de encuentro 
y las posibles vías para intercambiar experiencias exitosas 
en campos diferentes. 
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SOBRE LA CONSTRUCCIÓN 
DE RESULTADOS

De la misma manera que en los talleres anteriores, a partir 
de la información recogida en los mapas mentales de cada 
sesión se elaboraron los arboles mentales, en esta se cons-
truyó el árbol mental 3. En el cual se agruparon las res-
puestas de acuerdo con los cinco componentes anunciados 
anteriormente: fines formativos, contenidos, estrategias de 
enseñanza y de aprendizaje, recursos educativos y evalua-
ción. Además, incluyó la propuesta del ejercicio de co-crea-
ción, al abordar desde la experiencia las claves para identi-
ficar cómo ha sido, cómo es y cómo debería ser el desarrollo 
del currículo, es decir, el currículo puesto en acción.

Las convenciones establecidas para la lectura del árbol con-
sideran el color rojo para los nodos de mayor frecuencia de 
repetición, azul los nodos de frecuencia intermedia y gris 
claro, los de menor frecuencia; con el mismo criterio se apli-
can colores y frecuencia a las relaciones entre los nodos. De 
nuevo se sugiere al lector realizar otras posibles conexiones 
distintas a las planteadas en el árbol.

De esta manera, por la cercanía que evidenciaron en las in-
tervenciones, los hallazgos se consolidaron en cuatro gru-
pos: las prácticas pedagógicas y la docencia; los fines y los 
contenidos; estrategias y recursos y la evaluación. 

La evaluación fue el eje de la 
participación, vista como el punto 
crítico de la interacción entre 
docentes y estudiantes. A través 
de ella se tejieron puentes con las 
formas de apropiación de contenidos 
y, se retomaron aspectos como los 
resultados esperados del currículo, 
los ambientes en que tiene lugar el 
aprendizaje y mecanismos para la 
transmisión de saberes. 



Árbol Mental 3.

DIFICULTADES: 
FALTA DE RESPALDO

Fortalecer
en este

equilibrio

No traer las
prácticas del

colegio 

Componentes
prácticos con

pacientes 

Apuntar a
problemas
reales

Baja
integración
académica 

Conocer a
los

estudiantes

Intervenir
en el medio
(campo)

Los estudiantes
deben buscar

Llevarlo a
encontrar
su pasión 

debe
Definir qué

mostrar el
profesional

Limitantes
para

evaluación
en el campo  

Métodos de
aprendizaje

intereses
Afianzar los

personales

Tener claro
dónde estará
y por cuánto

tiempo

Empírico-
prácticas 

Modificar
Lenguajes

Apropiación
de contenidos

El
estudiante

puede
sugerir

Corregir
debilidades

profesionales

Limitación a
solo dar

contenidos  

Pensar en
campo

Fortalecer
Habilidades

No hay
"líneas" de
autoridad 

Origen

Excelencia
académica

Excelencia
académica

Retos y
dificultades 
del oficio

Más allá del
promedio y el
porcentaje

Captar la
atención de
las nuevas

generaciones 

las necesidades
Identificación de

en el campo de
aprendizaje

Aportar a las
comunidades

de
Influencia

contextos y
pares 

Disfrutar los
procesos

forma
Influir de

pertinente en
la región

Maximizar el
aprendizaje a
través de la
experiencia

Enseñanza
clásica 

Interpretar
el entorno

Superar el
plano

académico

Capacidad
de

emocionar

Desarrollar
componentes

para el futuro
profesional 

Allí se
aprenden los
procesos de

diseño 

sobre las
Releflexión

prácticas
académicas

Formación
integral

Acercamiento a
la ruralidad

Aprendizaje
en el campo
laboral 

Rol activo
del

estudiante

Acercamiento al
ejercicio

profesional

Desarrollo de
habilidades

más allá de lo
temático

Tensión mirada
general/

focalización 

Las carreras
son una forma

de ver el
mundo

Gestión de
problemas y
recursos

Conocer las
expectativas

de los
estudiantes

Sistematización y
demostración 

Aprendizaje
colectivo

Evidenciar

Por la
amplitud

del programa

Vocación

Relaciones
interpersonales

conocimiento 

Aportar al
desarrollo

rural

Valorar el
aprendizaje

Desarrollo de
habilidades
para la vida
profesional

Métodos de
estudio 

Reducir las
desigualdades y
violencias de

género

Dinamizar el
proceso de
aprendizaje

Enseñanza
práctica y en

equipos a través
de los grupos de

trabajo 

Acercamiento a
las sociedades
contemporáneas

Conocer los
intereses del
estudiante

Acercarse a
otras

disciplinas

Escritura
como

estrategia
general 

Aterrizar la
teoría, volver
tangible el
conocimiento

Preguntarse
constantemente

por el 
presente

Carrera 

Interacción
con distintas

personas 

cambio
Influir en el

ProspectivaAsignatura

Distintos
tipos de
oferta 

Mejor
convivencia -
mejor vivir

Estar a la
vanguardia

Desarrollo
pensamiento
crítico

Cada
profesor

tiene unas
prácticas
diferentes 

Fortalecimiento
de la

autoconfianza

Trabajo en
equipo, no

división del
trabajo

Generar
equilibrio
entre lo

teórico y lo
práctico

Libertad
de

cátedra 

Mirar más
allá de tener

buen
promedio

HACER: 
REGIONES

Despertar la
participación e
interés de los

estudiantes

Estar
preparados

para distintos
ambientes

CÓMO ES:
ENSEÑANZA CLÁSICA

SER:
FORMACIÓN INTEGRAL

Críticas

¿Cómo puede el
estudiante

apropiarse del
conocimiento?

Aprender
otro idioma

Mediación y
dependenciaSABER:

APRENDIZAJE COLECTIVO
Y EXPERIENCIAS

Diferencias
entre lo

planeado y las
metodologías

Depende
del enfoque

Cualidades
de percepción

de lo
sensible

Métodos de
evaluación

OralEscritoPrácticas

Nuevas
estrategias

Dar cuenta de
las debilidades
y fortalezas

Monitoreo de
alcance de
aprendizaje

Procesos
de simple
asistencia

Tipología
de las

materias

Ha cambiado
en el tiempo

PARA LA
EVALUACIÓN:
¿EVALUAR PARA QUÉ?

Resolución
de problemas

Escrituras,Que los estudiantes
lleguen a la forma
de ver el mundo
correspondiente a

su carrera

ensayos,
foros en
Moodle

Coevaluación
orientada a
trabajos

elaborados

No se puede
quedar por
fuera la

evaluación
docente

EJEMPLOS DE PBAS.

Capacitar a
los docentes

Otras formas
de evaluar el
conocimiento

Debe tenerse
en cuenta
la auto-
evaluación

Generar
retroali-
mentación

entre docentes

Autoevaluación
en dos sentidos
estudiante - 

docente

Discusiones
más profundas

Claridad
en los

criterios

Evitar la
instrumen-
talización

Establecer
una rúbrica
de diálogo

Adaptación
de acuerdo
al contexto

Evaluar el
saber hacer

Que los 
estudiantes 

puedan
enfrentarse a 

las actividades 
de lectura y 

escritura

Exposición oral,
participación,

debates,
exposiciones

QUÉ EVALUAR:
PRÁCTICAS

Electivas
fáciles

Acompa-
ñamiento

Procesos
traumáticos

sin
aprendizaje

Antes eran
pruebas

estandarizadas

El examen de
admisión es

discriminatorio

Problemas con
el aplicativo
para evaluar

docentes

Sí puede
producir

AUTOEVALUACIÓN
Prácticas
didácticas

Cualificación,
calificación

Debates en
razón de temas
preparados con
anticipación

Infinidad de
estrategias
didácticas

Calificación
que determina
(cuantificación)

FORMAS DE
EVALUAR:PRÁCTICAS

Evaluación
Oral

Creación de
contenidos

En la
virtualidad
hay más
apoyos

No se dan
de la mejor

manera

Fallas en
la conexión

En
presencialidad
se estudia más

a fondo

Distancia con
las necesidades
de formación

Presión del
tiempo

Profesores
relacionados

con las
materias

Es necesario
empezar a
hablar de
evaluación

¿Evaluar
para qué?

Según el
propósito de
formación

Percepción
de que no
funciona
para nada

Hacia
dónde está
dirigido?

Se dificulta
en la

virtualidad

Reflexionar
sobre las

condiciones de
evaluación

Institución,
autonomía
del docente
y estudiante

Autonomía
docente

Pautas
adecuadas

Conocer
métodos de
aprendizaje

Flexibilidad
y

comunicación

Flexibilidad y
comunicación

Conocimiento de
material digital

y software

Preguntas
afianzadoras

Autoevaluación

compartida
reflexiva y

Evitar la
instrumen-
talización

Componentes

Consecuencia
del aprendizaje
con los efectos

Interesa el
aprendizaje
(La Paz)

Salir de la
zona de
confort

Falta de
recursos

Fraternidad
para una mejor
enseñanza

Docentes
de alta
calidad

Humor como
herramienta

Edades

VideosAprendizaje
interdis-
ciplinario

Falta de
participación 

Consultoría

Laboratorios
virtuales

Propias
del campo

Apoyo
económica para

prácticas
pedagógicas

Repositorio de
software

Salidas de
campo

Hablar sobre
bienestar

universitario

Respaldo
docente

Trabajo
grupal

Aulas
híbridas

Talleres

Contacto con
el sector
productivo

Oportunidad
de trabajar
con otros

Innovar para
la virtualidad

Bibilioteca

Incrementar  la
planta docentes 

Refuerzo
en teorías

Simulaciones,
casos de
estudio

Ambiente
universitario Encuesta

edificando

Unidad
informática

Exposiciones

Crear
espacios

para escuchar
e investigar

Fomento a
la lectura

Idear
herramientas

Infraestructuras,
instalaciones,

espacios

Información
inmediata,
recursos

compartidos

LEA
programa
ya no

existente

Retroalimentación
sobre los

espacios virtuales

Distintos
conceptos

Bienestar
universitario 

Recurso
docente
limitado

Re-pensar la
virtualidad

Diferentes
modelos de

enseñanza en
hist-adm

Se propone un
laboratorio de

política pública 

Aula-
laboratorio
en La Paz

Metadatos

Motivación 

Opciones
de

flexibilidad

Medios
digitales han
impactado

Convenios
de

movilidad

Espacios
culturales y
de bienestar

TelevisiónGrupos de
trabajo

Espacios para
resolver

interrogantes

Radio

Monitorías

Laboratorios

Simuladores

Redes de
apoyo

Aula

Interdisci-
plinaridad 

Actualización
de equipos

ESPACIOS:
PARA RESOLVER INTERROGANTES

Se debería
disponer de

materiales en
otros idiomas

Nuevas
herramientas

Dobles
titulaciones,
intercambios,

electivas

TECNOLÓGICOS:
AULAS HÍBRIDAS

Juegos
(diversión)

A través del
hacer

Apropiación de
conocimientos a
través de la

práctica

Espacios al
aire libre

Competencias
extracurriculares

Calle

Libros

¿La
Universidad

está
preparada?

Se ven
asignaturas de
libre elección

por gusto

Búsqueda de
temas

interesantes

Falta
componente
práctico

Conectar
conocimientos
en la parte
básica a la
disciplinar

Se mantiene
la parte
conceptual

Todo lo que
se enseña
tiene un
propósito 

Valores
ante
pares 

Basados
en la
teoría

Mostrarle el
perfil al
estudiante

Opciones de
desarrollo

Herramientas
extra que
ofrecen la
unidad de

informática

Aplicación de
conceptos e
interdis-

ciplinaridad

Falta de
tiempo

¿Cómo puede
trabajar desde

su campo?
Fundamentación
básica aplicada

Optativas
que se
quedan
cortas

Repetir lo que
es importante
en la práctica

Guiarlos con
las bases que

necesitan

Dificultades para
conocer las

materias que se
complementan

Malla
curricular

densa

Retroali-
mentaciones
contínuas

AutonomíaObservación
de la realidad

Estudios
generales en el

primer año

Habilidades
para la

autonomía

Presupuestos,
cotizaciones,
procesos de

gestión

Complementos 

Formación de
equipos cada

vez más diversos

Sistemas de
producción en
los territorios

Aprender la
técnica

Ejercicios
prácticos

No sólo la
aplicación de

modelos
económicos

Preocupación
por los

conocimientos en
la etapa final

Manejo de la
información

Particularidades
de los grupos

¿Cómo cambiar
la realidad?

Ritmos, tiempos
y organización
de la academia

Diferencias entre
administración,

contaduría,
economía

Lectura

Componentes
establecidos
(teóricos y
prácticos)

Flexibilización
para acceder a

los cursos

Actividades
extracurriculares

No hay un
oden

definido

Fundamentales en
la formación

ResponsabilidadEn pro del
aporte a la
comunidad

Espacios de
aprendizaje

(observatorios)

Proceso de
formación

Desconexión
entre los

momentos por
los que pasa el

estudiante

Acercar a los
estudiantes a
las realidades

Encuentro con
las experiencias

de externos 

Hay temas que
difícilmente se

logran abordar en
la malla curricular

Formación en lo
que les toca.

Poco conocimiento
de la carrera

Modelos de
vida

implicados

Sensibiliza
del lugar
que ocupa
el lenguaje

Proceso
de admisión

Dificultad de
apropiación del
conocimiento

Fortalecimiento 
en lectura,
escritura,

manejo software

CÓMO ES:
MALLA CURRICULAR DENSA

Nivelación

Diseños con
funcionalidad

real

Análisis
de casos

Experimentos

Áreas amplias
e interdis-
ciplinares

Diversidad
en la oferta

Resolución
de problemas

Relación con
factor público

y privado

Equilibrio
entre teoría
y práctica

Fundamentos
orientados a
objetivos

Administración
de recursos

Articulación con
los fines y

estrategias de
enseñanza

Pensar desde
las áreas el
enfoque de

género

Asignaturas de
libre elección

ayudan a
complementar

Procesos de
investigación

también permiten
responder a nvas.

necesidades
Ejemplo

para otras
sedes

Crear
identidad

En un
mes

(intensa)

Clases
modulares
(La Paz)

DEBER SER:
RELACIÓN CON EL CONTEXTO

5 áreas del
conocimiento

(22) (21) (20)

(14)

Papel de los 
egresados

Limitaciones y
herramientas

nuevas 

Orientados
por un
docente 

Profundización
en temas

particulares 

Problematizar el
mundo laboral 

Encontrar
su trabajo

hecho
realidad 

Participación de
otros programas en
las asignaturas que

complementan la
educación 

Cualquier
espacio
para el

desarrollo 

fortalezas y
Identificar

debilidades 

Deben
imaginarse y
visualizarse
como gerentes

Focalización
de objetivos y
aspiraciones 

Invitar a
egresados para
el desarrollo de

algún tema 

Mostrar
casos de
éxito en
egresados

Mostrar los casos y
ejemplos de como

el programa está a
la vanguardia de

su materia 

Discutir lo
que significa
un enfoque

Cercanía de
docente con
estudiantes  

PENSAR LO LABORAL:
PROBLEMATIZAR EL MUNDO LABORAL

(17)

(28) (17)

(13)

(40)

(24)

(11)

(32)

(21)

(12)

OBSTÁCULOS PARA
EL DEBER SER

ACTITUD:
AUTONOMÍA

¿CÓMO ES, 
CASO LA PAZ?

Mostrar la
producción

agroindustrial 

Prácticas
del campo 

Motivarlos 

Desarrollar
autonomía
desde el
inicio 

Paralelo entre
virtualidad y
presencialidad 

Mecanismo
para fortalecer

el trabajo
autónomo 

Recomendar, los
profesores son
acompañantes 

Preparación
de preguntas 

Enfrentarse a
problemas y
plantear

soluciones 

No dejar de
preguntar 

Mantener una
buena

comunicación 

Enseñar a
partir de la
curiosidad 

¿Cómo
estimular?

Diseñar
ambientes de
aprendizaje 

Aprender
a través del

hacer 

Cocreación

Creatividad 

Formación
amplia e
integral

Docentes
invitados 

Intercambios
académicos 

Diversos
espacios 

Actividades
extracurriculares 

Trabajo
colaborativo 

Aula como
espacio de

construcción 

Innovación
académica 

Afianzar la
confianza

Planear su
futuro 

Trabajar el
tema de

autoestima 

Acercamiento
entre teoría y la

práctica 

Trabajo en
equipo 

individual 
Reflexión

Apropiación del
conocimiento 
vertical -
horizontal 

Diversidad 

Se debería
trabajar en
colectivo 

Ver como la
práctica

pedagógica
atraviesa otros
espacios como la

extensión o
investigación 

Incluir el enfoque
de género en el
contenido de las

asignaturas 

Sensibilización
a través de la
oferta  de

asignatura L.E 

Trabajo
integrado con
instituciones
especializadas
en la materia 

DEBER SER:
DIVERSOS

Aprendizaje
autónomo 

Prácticas
extramurales 

(41)

El estudiante
reflexiona sobre
acompañamiento y

la autonomía 

DINÁMICAS: 

para construir

CONVENCIONES

Nodo      subcategoría + repetida 
                  asociada a lo interpretativo   

 

Relación + fuerte

LECTURA DEL MAPA

La información de TALLER 3 se 
construye desde los tópicos base que 
son: fines, estrategias de enseñanza, 
contenidos, recursos y evaluación. 
Alrededor de estos tópicos, se ordenan 
los conceptos más repetidos en los 
diálogos durante el desarrollo de taller.

Estos conceptos, si no se repiten, 
se agrupan por afinidad de definición 
(carácter) y los conceptos se vuelven 
nodos al agruparlos.

Se designa el color rojo integrando 
los conceptos de mayor repetición, para 
los que fueron repetidos de manera 
intermedia, el color azul, y el gris claro 
agrupa los conceptos con menor 
repeticiones por los asistentes al taller. 
A estos se les otorga un TÍTULO, de 
acuerdo a la palabra más mencionada.

Se unen los nodos entre si, 
formando redes de relaciones con 
una línea con la misma correspon-
dencia de color, de acuerdo a la 
frecuencia de repetición.

1ra 

1ra 

2da

2da

3ra

otras respuestas

3ra

respuestas del Nivel
Desarollo Curricular

* Algunos conceptos presentados de 
manera repetida, de acuerdo a como 
se dieron en el desarrollo del taller.

respuestas asociadas
a lo metodológico

EVALUACIÓN

DEBER SER: 

CONTENIDOS
RECURSOS

ESTRATEGIAS 
DE ENSEÑANZA

FINES

FUERA DEL AULA
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SERIE
DE
PRE-
GUN-
TAS
3.

La lectura realizada del árbol mental, obtenida de las dinámicas desarrolladas 
en el proceso del taller 3, permitió plantear diferentes preguntas, a continuación, 
se enuncian algunas a manera de ejemplo, no sin antes especificar su dinámica: 
El tópico de los fines recoge tres categorías, tituladas de acuerdo a las siguien-
tes competencias: saber saber (conceptos y teorías); saber ser (capacidades 
emocionales) y saber hacer (habilidades aplicadas al conocimiento) (UCN, 
2020 y Ramos, 2020). Para la construcción de las preguntas sólo se emplean 
los conceptos de saber, ser y hacer.

¿La formación por competencias se desarrolla a tra-
vés de estrategias curriculares diversas?

¿Y,  debería integrar contenidos en relación con 
el contexto y las autoevaluaciones como formas de 
evaluar?

En el taller tres de Armonización, se puso de manifiesto el marco conceptual 
desde los escritos De Alba*, en el que el nivel de desarrollo consiste en mirar al 
futuro, como un proceso de acción progresiva basada en tres conceptos:  

En las frases y preguntas construidas con los resultados, se evidencia un 
concepto integral: la pertinencia que descansa en el análisis del contexto; un 
segundo concepto: la integralidad en la cual se estructura las disciplinas con 
las problemáticas; y un tercer concepto que se propone desde la proyectiva 
denominado por su autora como progresividad, encargada de articular las ru-
tas de estudio con los ciclos formativos. 

Esta es la razón por la cual, el árbol tres de desarrollo se concibió enfatizan-
do en tres momentos:  cómo ha sido, cómo es y cómo debería ser.

*   Concepto extraído de De Alba, Alicia. Curriculum: crisis, mito y perspectivas, 1998.



74

74
PRÁCTICAS

Escenario de Construcción Colectiva / 
2021

LAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS 
Y LA DOCENCIA
La participación destacó la importancia de la labor docen-

te como constructora fundamental de la práctica pedagó-
gica, para a partir de esta, abordar 
las características de las funciones 
misionales presentadas en el capí-

tulo anterior, así como las maneras en que el currículo en 
acción podría promover su integración. En esta dirección se 
amplió la perspectiva sobre la práctica pedagógica más allá 
de la interacción entre estudiantes-docentes.

A partir de la idea ampliada de prácticas pedagógicas, sur-
gieron en el diálogo, relaciones como: docente - docente, 
estudiante - estudiante, estudiantes - docentes - contextos 
(sociales, económicos, académicos, entre otros), por men-
cionar algunas. Lo que se tornó relevante en la conversa-
ción, puesto que las características de estas vinculaciones 
pueden orientar –limitar o potenciar– la práctica pedagógi-
ca. Al hacer énfasis en las condiciones particulares de los 
sujetos que hacen parte de la relación, se pueden examinar 
las potencialidades del proceso de aprendizaje, de manera 
que no solo sume responsabilidades al docente, como lo ex-
presó un participante del equipo 1: 

“(…) cuando era estudiante, el principal reto era poder en-
tenderle al profesor, poderse ubicar en los contextos que 
él estaba planteando para que pudiéramos entenderle su 
asignatura y hacer nuestro el conocimiento que nos estaba 

HALLAZGOS   
mostrando (...). Tener esa riqueza es buena, pero va en el 
estudiante el que la pueda aprovechar, hay que preguntar-
se por los métodos de estudio que el estudiante debe apli-
car en sí mismo para poder aprender toda esa información”. 

De acuerdo con Duque, Rodríguez y Vallejo (2013), al con-
siderar que  la tarea del docente va más allá de impartir 
una clase y brindar información teórica, da lugar a la acción 
pedagógica orientada en la construcción de nuevos sabe-
res que resignifiquen la realidad del estudiante.  Esta con-
cepción es coherente con las reflexiones de los asistentes, 
quienes con frecuencia -como veremos en los apartados si-
guientes- formularon la necesidad de modificar la visión del 
docente “tradicional” a uno que logre integrar los propósitos 
de investigación y extensión en el desarrollo de los cursos. 

FINES FORMATIVOS Y CONTENIDOS
ORIENTADOS HACIA UNA FORMACIÓN INTEGRAL
Como punto de partida, se señaló que los fines forma-

tivos curriculares, deben propender por observar las parti-
cularidades del estudiantado, sus intereses y expectativas, 
pues la formación se suma a las formas particulares de ver 
el mundo y esto implica reconocer los factores que confi-
guran tal óptica. Por lo tanto, se plantea la necesidad de in-
tegrar en ellos, respuestas a las condiciones contextuales 
expresadas en las perspectivas estudiantiles.
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Profesional de apoyo, Equipo 2, 
Taller 3.

“Las prácticas pedagógicas son las 
acciones por las cuales se media 

entre la persona que aprende y la 
persona que está tutorando esos 
procesos de aprendizaje, estos 
tienen que verse tanto dentro 

como fuera del aula, porque uno 
también aprende fuera del aula, 

esas prácticas pedagógicas 
lo que van a permitir es la 

materialización de todos esos 
modelos pedagógicos que se  

tienen concebidos...”.
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Es importante especificar, en atención a las condiciones del 
contexto, que los fines no responden sólo a criterios de es-
tandarización, pues incluso dentro de un mismo programa 
académico existen diferentes maneras de construirse como 
profesional, como lo afirmó una estudiante del equipo 4: “no 
hay una única manera de ser economista”. Por ende, los 
fines deben considerar formas de adaptación según las ne-
cesidades del momento, sin perder de vista que, según un 
participante del equipo 2 “no solo se están formando profe-
sionales sino también ciudadanos”. Reconocer este último 
aspecto es de gran importancia para acoger los procesos de 
transformación social descritos en el primer capítulo en el 
apartado ¿Currículos participativos? Perspectivas en torno 
a la participación en contextos nacionales y globales, pues 
una formación orientada hacia la integralidad del individuo 
permitiría influir en el cambio del país y es este el rumbo que 
deberían tomar los fines formativos. Según lo manifestó una 
participante del equipo 3:

“(…) desde la comprensión que 
se dio del profesional como 
individuo que hace parte de 

una comunidad y que aprende 
también, a partir de sus de sus 

conexiones con el ambiente, 
vemos a ese individuo no como 
receptor de conocimiento, sino

como ser humano que socializa 
y que dependiendo de muchos 
estímulos externos aprende, creo 
que también nos falta avanzar 
un poco en ese tema de esa 
formación integral (...)”. 

Por otra parte, la atención sobre la formación integral bus-
caría preparar al estudiantado para diversos ambientes, lo 
que implica ir más allá del P.A.P.A*, dado que los fines deben 
enfocarse en la apropiación critica del conocimiento situado 
en el presente, y así, motivar la participación activa en su 
proceso de aprendizaje. En este sentido,  el diálogo con las 
expectativas e intereses de estudiantes contribuye a crear 
mecanismos que les permitan encontrar sus pasiones y, en 
consecuencia, sensibilizar la experiencia en las clases que 
maximicen su aprendizaje, superando el campo académico 
estricto.

Ahora bien, al lado de las reflexiones sobre los fines, surgie-
ron también la de los propósitos de los contenidos que los 
soportan. De manera recurrente se señaló la necesidad de 
encontrar en los planes de estudio, un equilibrio entre los 
componentes teóricos y los prácticos que lo conforman, ya 

*  El Promedio Aritmético Ponderado Acumulado, es una medida 
de desempeño académico utilizada para su seguimiento, en los estudiantes 
de pregrado y posgrado de la Universidad Nacional de Colombia.
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que en la actualidad predomina el primero sobre el segundo. 
Promover la incorporación de contenidos específicos para 
el desarrollo de las habilidades profesionales, y desde, las 
prácticas pedagógicas, brindar la oportunidad de actuar so-
bre posibles debilidades profesionales. Así, el equilibrio en-
tre lo teórico y lo práctico acercaría a las y los estudiantes al 
ejercicio profesional, al mismo tiempo que aportaría signifi-
cativamente al perfil de egreso.

En relación con la formación integral, las participaciones 
manifestaron la urgencia de considerar, como eje transver-
sal, contenidos orientados hacia propósitos de igualdad de 
género. Al respecto, se indicó que no se trata únicamente de 
la importancia que tiene la erradicación de las Violencias Ba-
sadas en Género (VBG), sino de enfatizar en el esfuerzo para 
que la acción del currículo implique mayor reconocimiento 
de la pluralidad. En este camino, desde el departamento de 
Ciencia Política se expresó el trabajo que se ha realizado y 
que valdría la pena considerar como ejemplo para el proce-
so de armonización, pues contiene experiencias acumula-
das que dan luces sobre cómo abordar este objetivo: 

“(...) comenzamos a discutir varios aspectos de cada una 
de las áreas del conocimiento en términos de los objeti-
vos que se plantean desde el área, los contenidos pro-
gramáticos, bibliografía, perspectiva de género, metodo-
logías de aprendizaje y evaluación, para pensar estos en 
términos generales el Programa. Después de un proceso 
de casi un año, en medio de discusiones, se consolidó un 

documento que dé cuenta de esas problemáticas y esas 
oportunidades que tenemos de identificar… asuntos que 
de pronto no estaban presentes en el desarrollo cotidia-
no del programa” (Profesional de apoyo, Equipo 2, Taller3). 

Finalmente se expresó la necesidad de enfocar fines y con-
tenidos en la resolución de problemas, como la forma en 
que las prácticas pedagógicas contribuyen al logro de los 
fines formativos de un currículo en la Universidad Nacional 
de Colombia. Es decir, tanto fines como contenidos deben 
orientarse hacia objetivos concretos que les permitan esta-
blecer comunicación continua con situaciones del contex-
to que demandan la intervención de la academia, no sólo 
desde la elaboración de tesis y monografías, sino desde 
proyectos específicos pensados para la promoción de la 
interdisciplinariedad. Se aclaró también que esta dinámica 
no debería ser la aplicación de modelos preestablecidos, se 
trata más bien de continuar el ejemplo de lo que se ha lo-
grado en la sede de La Paz, mostrando a los estudiantes 
cómo pueden trabajar desde sus respectivos campos.
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Docente, Equipo 1, 
Taller 3.

“...¿Cuál es el reto más grande 
para nosotros? lograr que sea 
trabajo en equipo, no división 

del trabajo, o sea, lograr que los 
muchachos entiendan qué tienen 

que identificar: qué aporto yo 
y qué tienen que aportar los 

demás... Nos dimos cuenta [de] 
que los muchachos que desertan 

son los que están muy solos, tener 
una red de apoyo dentro de la 

materia ha ayudado a que la  
gente que tiene crisis”.
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ESTRATEGIAS 
Y RECURSOS 

También se señaló que no existe una única manera de lle-
var cabo las estrategias de trabajo cooperativo, pues depen-
dería del desarrollo de cada disciplina y de los contenidos.

De otra parte, la participación consideró que promover el 
desarrollo de la autonomía estudiantil gestada desde la co-
municación, la confianza es importante, no solo desde los 
cursos, sino desde cada programa, para fomentar y motivar 
el aprendizaje continuo.

Algunas participaciones recordaron cómo desde clases de-
sarrolladas sobre componentes prácticos, se han generado 
preguntas de investigación y proyectos de extensión en los 
que desde los temas hasta los cursos se convierten en el 
mecanismo para integrar los objetivos formativos que com-
ponen las funciones misionales. En este contexto se reto-
maron los planteamientos respecto de la tarea del docente, 
pues la labor de acompañamiento que realiza es clave para 
la ejecución de prácticas desarrolladas más allá de los es-
cenarios de clases magistrales:

“El trienio pasado la Universidad Nacional en su plan glo-
bal de desarrollo se comprometió a trabajar con el prin-
cipio de pasar de la enseñanza al aprendizaje, esta pre-
misa puso en juego la concepción tradicional de cuál es 
el rol del profesor en el aula, porque en el mundo todavía 
se conserva la idea de que la única práctica pedagógica 
es una clase magistral, es así como se tiene la idea de 
transformar lo que pasa en el aula ya que el estudiante 
no aprende simplemente escuchando, sino dialogando y 
haciendo” (Profesional de apoyo, Equipo 4, Taller 3). 

Al mismo tiempo, la transición en las estrategias requiere 
del uso de diferentes recursos pues, según los participan-
tes, con frecuencia se limitan al aula, laboratorios o salas 
de informática. Se debe considerar que su innovación res-
ponde a dinámicas sociales contemporáneas, por ejemplo, 
el uso de metadatos para la investigación a través de ejer-
cicios de modelación aplicables en distintos aspectos de 

De acuerdo con los cambios 
esperados sobre fines formativos 
y contenidos, se planteó la 
necesidad de repensar las 
estrategias para la enseñanza y  
el aprendizaje. En este sentido, 
se resaltó el éxito de los métodos 
de estudio grupales, pues al ser 
un proceso de retroalimentación 
constante entre pares, favorece 
la apropiación de contenidos. 
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la realidad. Cabe resaltar que para la selección de estos 
recursos se deben tener en cuenta los modelos de apren-
dizaje pues no se adaptan de manera similar a cada uno de 
ellos. 

Adicionalmente,  las estrategias de aprendizaje deben au-
mentar la centralidad de salidas de campo, prácticas en el 
sector productivo y participación en grupos de investiga-
ción, ejercicios que conectan la Universidad con los contex-
tos en la cotidianidad.  El periodo de virtualización de los 
cursos ha potenciado el uso de recursos tecnológicos hasta 
ahora no vistos como centrales, sobre este aspecto un estu-
diante de zootecnia señala cómo estas nuevas dinámicas de 
clase pueden encontrar nuevas formas de equilibrio entre lo 
teórico y lo práctico:

“Hemos tenido una serie de estrategias y como estudian-
te de zootecnia puedo hablar desde la parte del receptor, 
y yo puedo decir que en cierta parte no se ha extrañado a 
la presencialidad en términos de contenido curricular y la 
forma en cómo llegamos a los conceptos, de esa manera 
puede que no hayamos extrañado mucho el campus. Sin 
embargo, como lo menciona [otro participante] hay cosas 
[para las] que se necesita la evidencia empírica. Voy a to-
mar las palabras de un docente de la sede: Zootecnia es 
un arte empírico analítico y por tanto se debe construir 
desde la evaluación en el campo, esa parte teórico-prác-
tica es muy diferente a que yo te ponga en un aula virtual”. 
(Estudiante, Equipo 5, Taller 3).

De manera paralela, las modificaciones en los componentes 
mencionados requieren una transformación profunda en la 
evaluación, en tanto que las formas más habituales de se-
guimiento y calificación no dan cuenta de la complejidad que 
conllevan los procesos de aprendizaje fijados en problemá-
ticas concretas más que en la reproducción de contenidos. 
Por ello, la evaluación se consignó en un apartado exclusivo.

EVALUACIÓN
La evaluación, vista como el punto crítico de la interacción 

entre docentes–estudiantes, permite indagar por las for-
mas de apropiación de contenidos y, en este sentido, retoma 
constantemente cuestiones como los resultados esperados 
del currículo, los ambientes en que tiene lugar el aprendizaje 
y los mecanismos que se implementan para la transmisión 
de saberes. La piedra angular de este componente se plan-
teó al reflexionar sobre su propósito: “¿evaluar para qué?, 
¿evaluar para llegar a dónde?” (Docente, Equipo 1, Taller 3). 

Las respuestas dadas a estas preguntas son importan-
tes para pensar una concepción amplia de la evaluación 
que, como se esbozó anteriormente, no debe atender sólo 
a la utilidad administrativa que representan el P.A.P.A. o 
el P.A.P.P.I.*, sino más bien promover el seguimiento de la 

*  Promedio Aritmético Ponderado para Inscripciones. Es un pro-
medio no certificable que es utilizado dentro de los criterios para asignar 
las citas de inscripción a los estudiantes de pregrado de la Universidad 
Nacional de Colombia.
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Docente, Equipo 4, 
Taller 3.

“...diseñe la forma en cómo 
lo va a dar, en cómo lo va a 
evaluar y cómo va a asumir 
la docencia como tal, a mí 

me parece que debería 
haber un acompañamiento, 

así como se acompaña  
al estudiante al inicio,  

pues al profesor  
también debería  

dársele eso”.
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trayectoria académica de los estudiantes. Para lo cual, los 
criterios de evaluación deben abrirse a una diversidad de 
mecanismos. En la discusión del equipo 4, se señaló que 
no es una transformación exclusiva a la tarea docente, 
por el contrario, requiere de un esfuerzo conjunto de la  
Universidad:

“Yo creo que en cuanto a la evaluación podríamos adicio-
nar que nosotros como docentes nos gustaría recibir una 
capacitación sobre esto, cuando yo ingresé a la univer-
sidad, me mostraron todo el campus y estuvo muy bien, 
pero ya luego es “arréglenselas como usted pueda”, (…). 
Me parece que la Universidad debería pensar un poco más 
en capacitar a los docentes en los métodos de evaluación 
porque en todos los años que llevo en la Universidad yo 
nunca he recibido un curso de estos y lo que al menos yo 
hago es escuchar a los demás profesores”.

Las intervenciones destacaron la necesidad de una eva-
luación enfocada en la resolución de problemas los cuales 
contemplan lapsos que se ajustan muy poco a los marcos 
temporales de los cursos. Desde áreas como la Ingeniería 
Agrícola, se indicó que tales presiones del tiempo son inclu-
so contraproducentes en los procesos de aprendizaje, pues 
se revisa su finalización en un periodo corto, cuando en rea-
lidad debería expresarse como un seguimiento a diferentes 
porcentajes de su avance. 

Así como la resolución de problemas, la evaluación debe 
considerar aspectos de conexión con el contexto a partir del 
abordaje de temas relevantes en el momento actual. En este 
contexto se resaltó que la evaluación debería adoptar una 
orientación sobre el seguimiento del “saber hacer”, dado que 
esta sería la manera de constatar qué apropiaciones de los 
contenidos realizan los estudiantes mediante su capacidad 
de problematizar aspectos de la realidad con base en la fun-
damentación disciplinar. 

Adicionalmente, se plantearon dos componentes hasta 
ahora dejados de lado en los mecanismos de evaluación: 
autoevaluación y coevaluación. Al respecto se enfatizó so-
bre la necesidad de incorporar los criterios de seguimiento 
y calificación que emiten los estudiantes, por cuanto el tra-
bajo entre pares sugerido debe considerar también formas 
apropiadas para llevar a cabo el proceso. En este sentido, 
los docentes más que emitir un juicio calificativo se convier-
ten en orientadores de una evaluación conjunta. 

Por último, se expresó la importancia de la evaluación docen-
te, pues no todo seguimiento recae sobre las cualidades de 
los estudiantes. Así, una evaluación que responda a propósi-
tos formativos requiere acentuar las tácticas de retroalimen-
tación de la tarea del profesor en periodos de tiempo cortos, 
que permitan reorientar las estrategias que sustentan el de-
sarrollo de los cursos cuando se considere necesario.
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CONSIDERACIONES   

Al plantear el tercer taller como el punto de quiebre entre la reflexión y las pro-
puestas, se abordaron las maneras en las que el currículo puede encontrar es-
pacios para su puesta en acción. Las reflexiones anteriores en torno a la endo-
gamia del currículo y la distancia con las funciones misionales, se inscribieron 

en las formas más cotidianas del 
currículo, en la interacción que 
se da durante los cursos y cómo 

en estos se pueden crear alternativas para superar las debilidades mencio-
nadas, en aras del ejercicio prospectivo que sustenta el objetivo central del 
proyecto piloto. 

Por otra parte, los lugares en los cuales se concreta el currículo y en los que se 
dan las relaciones que lo componen, fueron la clave para repensar cómo sus 
componentes deben ser reformulados para alcanzar objetivos de formación in-
tegral y dar respuesta a las demandas contextuales que fueron una constante 
en la participación.   

Así, se abre el espacio para las propuestas de cambio, abordadas con mayor 
detalle en último ejercicio, en el que se buscó consolidar propuestas concretas 
con base en las potencialidades para el cambio observadas a lo largo de los 
talleres realizados.
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Puede añadir en este espacio una 
imagen en caso de que desee incluir 
algún tipo de esquema.



PROPUESTAS COLECTIVAS
PARA LA ARMONIZACIÓN 

CURRICULAR.  



FOTO: @santiago_0501_, 
vía @UnalOficial
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debería ser parte la Universidad en 
tanto espacio educativo y cultural de 
la nación, así como la armonización de 
los programas afines inscritos en sus 
distintas sedes.

Posteriormente se plantea la impor-
tancia del papel de los y las egresa-
das como parte fundamental para la 
armonización curricular. Se incluyen 
también reflexiones sobre la unifica-
ción de conceptos para el marco de 
entendimiento general de la Univer-
sidad, y como primer paso para crear 
puentes de conexión y conversación 
entre las distintas sedes que la com-
ponen. Finalmente, se incorporan con-
sideraciones suscitadas a lo largo de 
las sesiones y elementos adicionales, 
no abordados en este ciclo de talleres, 
para continuar el camino hacia la ar-
monización curricular. 
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La implementación de un cambio im-
plica, entre otras cosas, la necesi-
dad de comprender a qué responde y 
percibir su valor y practicidad como 
apuesta común, que lejos de confor-
mar una respuesta única y estática 
administrada a toda la Universidad, es 
una comunicación conjunta cuya apli-
cación sería particular de acuerdo con 
las necesidades específicas de cada 
programa. El presente capítulo se or-
ganiza en dos secciones: la metodo-
logía implementada para construir la 
información, y el análisis de los resul-
tados encontrados. Así, en primer lu-
gar, se encontrarán algunos elemen-
tos relacionados a la forma en que se 
desarrolló este taller y en el cómo se 
realizaron el análisis y la construcción 
de los resultados.

En segundo lugar, los resultados des-
critos inician con propuestas alrede-
dor del problema central de la Univer-
sidad: su currículo endogámico. Lo que 
implica incluir reflexiones en torno a 
la transformación social -como cate-
goría de análisis descrita en el primer 
capítulo de este documento- de la que 

A lo largo de este escrito se 
desarrollaron algunas de las carac-
terísticas, debilidades y potencialida-
des de la Universidad Nacional de Co-
lombia en términos curriculares, así 
como también se consideraron prác-
ticas significativas que podrían brin-
dar herramientas de lectura en pro de 
un proceso crítico para re-pensar la 
Universidad de cara a sus retos tanto 
internos, como aquellos relacionados 
con el contexto en el que está inscri-
ta. En este sentido, el último taller de 
este ejercicio piloto buscó estable-
cer las propuestas de la comunidad 
universitaria para la armonización  
curricular. 

Así, la pregunta latente a lo largo del 
taller, y a partir de la cual se escriben 
los principales hallazgos fue: ¿cuáles 
son las posibilidades e implicacio-
nes de un cambio como respuesta a 
las ausencias o debilidades del cu-
rrículo previamente desarrolladas?
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TALLER 4 
ACERCA DEL DESARROLLO DEL TALLER 
Para el cierre del ciclo de talleres, se incorporó una sesión que recogió los 

planteamientos elaborados en los anteriores, de manera que se sustentó en la 
indagación directa sobre las propuestas rea-
lizadas con respecto a las perspectivas para 
la armonización curricular sobre las relacio-
nes del currículo con los contextos, con las 
funciones misionales y las prácticas peda-
gógicas. Así, la conversación giró sobre las 

reflexiones en relación a cómo abordar este proceso para que dé cuenta de los 
temas trabajados en las sesiones anteriores, como de las preocupaciones y pro-
puestas particulares con que arribaron los asistentes del piloto.

El desarrollo de la sesión comprendió tres momentos. El primero, orientado a in-
dagar por el camino hacia un proyecto de armonización, consideró una pequeña 
sección de síntesis de lo recorrido hasta el momento, para ubicar los focos de 
atención en la conversación. Luego, se formuló una pregunta de apertura centra-
da en las expectativas: ¿Cómo sueña la Universidad Nacional de Colombia curri-
cularmente? Las respuestas condujeron a retomar conversaciones que tuvieron 
lugar especialmente en la sesión inicial, que señalaban la urgencia de conectar 
el currículo con distintos aspectos de los contextos nacional y global como tema 
central de la transformación. También se aludió a la necesidad de encauzar di-
versos proyectos que, pese a tener objetivos sinérgicos en la práctica, navegan 
por caminos diferentes, un ejemplo de este tipo será abordado en el apartado 
Participación de egresados. 

El segundo momento, con el objetivo de dar solidez a las consideraciones ante-
riores, incluyó una discusión sobre algunas orientaciones que se podrían tomar 

DISEÑO    
METODOLÓGICO

Figura 5. Encuesta a través de 
plataforma Mentimeter.
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ANÁLISIS DE RESULTADOS
TALLER 4 T.4

(i) Currículos participantes 
conectados con la 

transformación social

(ii) Armonización iniciada 
en programas afines

HALLAZGOS
ELEMENTOS 

METODOLÓGICOS

Actualización del perfil 
de egreso

Relación con el 
mercado laboral

Edificación de 
conceptos clave

Eje de formación 
en docencia

participación
de

egresados

currículo
endogámico

(superarlo)

unificación
de

conceptos

C A M I N O
H A C I A  U N

P R O Y E C T O
D E

A R M O N I Z A C I Ó N
C U R R I C U L A R

C A M B I O S  P A R A  L A
T R A N S F O R M A C I Ó N  

D I N Á M I C A

¿Cómo sueña 
la UNAL 

curricularmente?

Encuesta de percepción
concepto de Currículo

Estrategias de
vinculación efectivas:

Discusión en subgrupos / Socialización grupal

¿Qué cambios usted propondría para que los currículos de la UNAL sean más 
pertinentes a los contextos culturales, sociales y económicos del país y del mundo?

¿Qué cambios usted propondría para que los currículos de la UNAL propicien una 
mayor integración de las actividades de docencia, investigación/creación y 
extensión?

¿Qué innovaciones usted propondría en las prácticas pedagógicas para un mayor logro 
de los fines formativos en los currículos de la UNAL?

¿Qué cambios educativos propone en la UNAL para promover la armonicación currícular?
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del currículo. A través de una encuesta de percepción ins-
tantánea, ejecutada por medio de una aplicación para mó-
vil, se abordaron cinco aproximaciones a su conceptualiza-
ción. En términos generales, las participaciones tendieron 
a considerar el currículo actual como académico o tradicio-
nal, enmarcado en los cánones de reproducción de saberes 
específicos para las disciplinas, a la vez que apuntaron una 
necesaria transición hacia un enfoque sociocrítico y ecoló-
gico, como mecanismo para atender las demandas en co-
nocimiento que supone la situación global actual. 

En el tercero y último momento, se abordaron las preguntas 
por los cambios necesarios para lograr la transición previa-
mente expresada. Para llevarlo a cabo, en cada una de las 
seis sesiones del taller se conformaron tres subgrupos en 
los que se discutieron las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué cambios usted propondría para que los cu-
rrículos en la Universidad Nacional de Colombia 
sean más pertinentes a los contextos cultura-
les, sociales y económicos del país y del mundo?

2. ¿Qué cambios usted propondría para que los 
currículos en la UNAL propicien una mayor in-
tegración de las actividades de docencia, in-
vestigación/creación y extensión?

3. ¿Qué innovaciones usted propondría en las 
prácticas pedagógicas para un mayor logro 
de los fines formativos en los currículos de la 
Universidad Nacional de Colombia?

4. ¿Qué cambios educativos propone en la Uni-
versidad Nacional de Colombia para promover 
la armonización curricular?

Cada subgrupo se refirió a la pregunta número 4 y a una de 
las tres anteriores, de manera que se conversara sobre la 
particularidad de los temas propuestos en la discusión sos-
tenida a lo largo de los talleres e integrara la perspectiva de 
la incidencia de cada aspecto en el proceso de armonización 
curricular. Posteriormente se socializaron los resultados en 
cada grupo para su retroalimentación, por el resto de los 
asistentes.

A diferencia de los demás ejercicios, el taller 4 no conside-
ró el uso de una metáfora para su desarrollo, por tanto, la 
recolección de la información en los mapas mentales (rea-
lizados a lo largo del taller en cada subgrupo) y su posterior 
consolidación en el árbol mental 4 se organizó en cuatro 
nodos relacionados con las respuestas a las preguntas ano-
tadas con anterioridad. De este modo, la categorización de 
la información se consolidó de acuerdo con los temas de-
sarrollados en los tres talleres anteriores: cambios para los 
contextos, cambios en las dinámicas, innovaciones en prác-
ticas pedagógicas y un nodo que reúne la información espe-
cífica de las alternativas para un proceso de armonización. 

En sintonía con los árboles mentales anteriores, los crite-
rios de afinidad y frecuencia sirvieron como sustento para 
la conformación tanto de los nodos como de las relaciones 
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posibles. Sin embargo, para la interpretación inicial se esta-
bleció una lectura general que busca respuestas a la pregun-
ta: ¿cómo desde los cambios en los contextos, las prácti-
cas pedagógicas y las dinámicas del currículo, se generan 
cambios para promover la armonización curricular? Si bien 
en los apartados siguientes se elaboran algunas respuestas, 
el lector podrá construir otras con base en posibles lecturas 
que realice.

SOBRE LA CONSTRUCCIÓN 
DE RESULTADOS
A partir del dialogo alrededor de las preguntas, se iden-

tificaron tres ejes temáticos que agrupan las intervencio-
nes. Primero, Currículo endogámico, es el tema más robusto, 
pues recoge las ideas sobre la desconexión con respecto a 
realidades particulares y algunas pistas de cómo superarla. 
Segundo, participación de egresados, aspecto reiterado a 
lo largo de los talleres, que considera clave tejer un puente 
entre la Universidad y sus profesionales para tener lecturas 
actualizadas de la realidad y recibir retroalimentación cons-
tante. Tercero, unificación de conceptos directrices, como 
imperativo para establecer un piso común que permita cons-
truir un diálogo efectivo en torno a un proceso de armoniza-
ción y otros posibles, pues su ausencia conlleva a discusio-
nes que se pierden en búsqueda de definiciones sólidas. 

Estos ejes buscan establecer las principales dificultades 
que atraviesa y debe superar el currículo con miras a los 

cambios requeridos para la armonización y concentran las 
expectativas expresadas en la primera parte de la sesión, 
así como los aspectos elaborados en los talleres del pilo-
to. Siguiendo las percepciones de las participaciones, tanto 
las funciones misionales, como las prácticas pedagógicas 
se encuentran entrelazadas, de manera que es una tarea 
dispendiosa pretender formular propuestas separadas para 
cada una, más bien, el trabajo sobre los ejes señalados con-
ducirá a elaborar los cambios necesarios en aquellos aspec-
tos que son transversales al desarrollo del currículo.



Árbol Mental 4.

PERFILES DE 
ACUERDO

A CONTEXTOS:
ENTENDER

Interdisciplinariedad
y

transdisciplinariedad 

Universidad que
propenda por
soluciones 
locales y
regionales  

Modernización
técnica, práctica y

pedagógica 

Diálogos entre
academia y

sectores mediado
por los contextos 

Propiciar la
autonomía y
la iniciativa 

Saber dónde
estamos ubicados
en contexto

Actualización
permanente

Fortalecer
vínculo con
empresa y
externos

Procesos
periódicos

Conceptos

Cercanía a
los

contextos
sociales 

Volumen de los cursos
para el

acompañamiento 

Conceptos

Multicul-
turalidad

Deseos de
aprender
nuevas

pedagogías

Flexibilización
docente y

administrativo  

Aterrizar los conceptos
para que haya un

entendimiento global de
los distintos actores 

Pensando en la
prospectiva del

territorio

Espacios de
discusión al

interior de los
programas

Construcción de
conceptos

Trabajar
con pares

Conceptualizar el
aprendizaje y

adaptar el currículo
a distintas maneras

¿Currículos
con enfoque
territorial?

Hacerlo
más

atractivo

Trabajo
autónomo

Concertación,
participación,

objetivos

Planta
docente

Generar los
cambios a través
de la pedagogía

Generar
proyectos de
extensión

contextuales

Aprendizaje por
inconcientización

Acuerdos para
modificar las 
prácticas
pedagógicas

Fomentar
transversalmente
la escritura

crítica

Formación en
pedagogía

Diseño
universal de
inclusión

Buscar el
desarrollo de
su región

Diálogo
permanente  

Áreas de
conocimiento

Integralidad
grupal

Diálogo
horizontal entre

docentes y
estudiantes

Proyectos de
investigación,
elaboración de
productos, etc. 

Dificultades de
cambio desde

el PTA

Cuestiones al
rededor de las

formas de
implementación

Perspectiva
global de lo
regional

Fortalecimiento

Individualidad:
integralidad del

ser

Metodologías
que en muchas
ocasiones no
son acordadas

Profesor como
moderador o

guía

Adaptación de
docentes a los

procesos
educativos

Conexión
entre lo

teórico y lo
práctico

Ser
pertinentes a
las apuestas

globales

Mejor manejo
y desarrollo de
los sistemas

Mejorar y fortalecer el
funcionamiento de las
plataformas que se 
utilizan en los

procesos
académicos

Ser sensible al
desconocimiento

Cátedras que
fomenten el
diálogo 

Formación
docente

Evaluación
ajustada al
estudiante

Investigación
práctica
aplicada

Fortalecer los
programas más
ligados a la
comunidad 

Visión y uso
de

plataformas

Escuela de
tutores y
estudio
autónomo 

Usar la
autonomía

universitaria
para agilizar los

procesos

Articulación de
lo misional con

contexto

COMPETENCIAS RESULTANTES:
INVESTIGACIÓN

TEMAS DEL
CONTEXTO:

REGIONAL

Sensibilización/
comunicación

Revisión de
Sylabus.

Estrategias de
aprendizaje

A utonomía
universitaria

Integración
de cursos y
saberes 

Cambios
efectivos en el
corto y mediano

plazo 

ACUERDOS PARA 
LAS PRÁCTICAS

Transversal a
las fases de los

proyectos

Administrativos/
informáticos

Revisión de
edificando y otras

herramientas
institucionales 

Generación de
nuevo

conocimiento de
las capacidades

Revisar
prácticas
pedagógicas

Identificar
necesidades

APOYO PARA EL TRABAJO:
FORMACIÓN

Problematización de
la libertad de

cátedra

No se debe
educar para
responder

únicamente al
mercado

Llegar a las
clases ya
preparadas

Procesos de
retroalimentación 

Estructura
organizacional

Enfoque de
género, como

apuesta
pedagógica

¿Qué
herramientas
adicionales se
deben dar a los
estudiantes?

PRÁCTICAS Y ELEMENTOS 
INSTITUCIONALES

Investigación
Extensión

Cambio
institucional de

modelo

Procesos
inductivos,

depende de los
objetivos y
el área

Pedagogía,
enseñanza y
aprendizaje

Experiencias
educativas

Reforma

Lograr la
implementación de
las ideas de la

comunidad

Formación en
investigación

Necesidad de
docente tutor

EL DEBER SER DE 
LAS PRÁCTICAS:

INTEGRAR

LOGRAR EL CAMBIO:
ACTUALIZAR

Manejo del
mismo

lenguaje

Voluntad
de trabajo
conjunto 

Acuerdo 028 de
acompañamiento
estudiantil

Participación de
todos los actores

Nodos de innovación
y emprendimiento que
integren facultades/

sedes

Se deben agilizar
los proceso

administrativos

Comunicación en
la distancia

Perder el miedo
a la pregunta.
No saber la
respuesta

Fomentar vínculos
de conocimiento

mutuo

Falta de
presupuesto
permanente

Menos
actividades de
solo escucha

Explorar otras
áreas de

conocimiento

Evaluación en
términos de
pertinencia y
relevancia

Unidad de
transformación

pedagógica - sede
Bogotá

Aprendizaje
activo

Comunicación -
Descentralización

Evaluación continua
y retroalimentación

permanente  

Propiciar la
investigación y la

extensión

Colaborativo

Evaluación
también
produce

conocimiento 

Incentivos
institucionales

Campos de
conocimiento más
que asignaturas 

PROYECTOS

COMÚN A TODOS:
COMUNICACIÓN

Asignaturas
cercanas a la
promesa del
egresado

Diseño
inverso

del
currículo

Prácticas
pedagógicas

modificadas de 
acuerdo a la
evaluación

¿Qué debe
saber el
estudiante
cuando se
gradúa?

¿A qué debe
estar orientada
la evaluación?

Alternativa
ligada a la

realidad social 

Vinculación
directa de los

egresados  

Formación /
evaluación por
competencias

EVALUACIÓN

PRÁCTICAS Y
CONOCIMIENTOS

DE LOS
EGRESADOS

ADMINISTRATIVO:
INSTITUCIONAL

Valores
culturales 

Avances
técnicos

Consultoría /
Análisis
basado en
problemas

Ejercicios
prospectivos

Deseables Diversidad

Construcción de los
saberes, el saber ,
el saber ser, y el

saber hacer

¿Cómo fortalecer 
el seguimiento  a

la práctica
estudiantil ?

¿En qué campos
es pertinente la
enseñanza basada
en problemas?

FORMAS DE PROYECTAR:
CONOCIMIENTO FUTURO

Divulgación y
articulación 

Contacto con
la sociedad /
el contexto

Para la
conexión
entre las
distintas
sedes

Universidad
inmersa en las

realidades
sociales 

Saber cómo se
encuentran
ubicados

laboralmente 

Repensar la
relación de la
Universidad con
sus egresados 

Fortalecer el
acercamiento al

egresado 

Entender cuál es
el perfil que se 
está ofreciendo 

en otras
instituciones

Generar una
relación más

amable entre lo
administrativo y
lo curricular 

Estudios de
pertinencia
del programa

Habilidades
blandas

Sensibilización y
capacitaciones 

Entender cómo
externamente se
ve al egresado de

la Nacional

Generar
vínculos
entre las
sedes

Procesos de
carácter

integrativo 

Articulación entre
investigación y

extensión frente al
modelo formativo

Investigación
creación 

Fortalecer la
concepción de la
investigación 

Hacer énfasis en
la investigación 

FUNCIONES MISIONALES

Dónde los
estudiantes

van a
pertenecer

Reflexión
permanente de
los cambios

Fomentar
vínculos entre
la comunidad
académica

Acercamiento a las
realidades a través
de emprendimiento

Políticas de
actualización

FORMAS DE RELACIONARSE:
(GENERAR)

El espacio de
formación no

solo es el aula

Reconocer los
saberes que no
están en la
academia

Se deben
analizar mejor
los cambios
actuales

Dar una capacidad
técnica a los

estudiantes que les
permita ocuparse más

rápidamente

Construir consciencia
sobre la innovación

creativa y conocimiento
en pro de la sociedad

Repensar los
perfiles

profesionales

Crear la
obligación 

Reconocerse como
un ser individual
que aporta a la

sociedad

Crear
estructuras que

permitan el
cambio 

Interés y
necesidad de
diálogo

Estos espacios
dan pasos a la
armonización

Facilitar los
procesos

administrativos 

¿Qué se busca
hacer con
estos

cambios?

¿Cuál es el papel
de docentes,
egresados y
estudiantes?

¿Sí se cumplen los
objetivos del

programa?

¿Qué se busca
hacer con el

capital educativo
construido?

Realidad-
decretos

Debería haber
una armonización

para que exista un
cambio

Política
institucional

Vencer la
burocracia

No se trata de
comparar. Hay que
comprender las

tendencias

Conocer el
contexto

CUESTIONAR
FAVORECER EL CAMBIO:

ESTRUCTURAS

Tiempos

POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS

Inversión en
tecnología 
 (recursos) 

Inversión en
tecnología 
 (recursos) 

Apropiación del
aprendizaje

Económico,
social y

tecnológico

Transformación
digital

INVERSIÓN
Capacidad
instalada

Multiplicidad de
campos de
acción

Trans-
discipli-
nariedad

Flexibilidad

Visión amplia
(revolución
molecular)

Ámbito
amplio

Enseñanza/
aprendizaje

La Universidad de la
Nación y su relación 
con las políticas de

gobierno 

Recobrar el
papel como el

órgano consultor
del estado  

Recursos y
jerarquización

Políticas y
financiación

Ciudadanos de
los territorios

del mundo

Profesionales
con

competencias
éticas y

ciudadanas

Intercambio
institucional
internacional

CONTEXTO POLÍTICO
¿Qué

opiniones
hay?

Trabajar con
otras

disciplinas

Estimular el
análisis de las
problemáticas

sociales
pertinentes

Identificación de 
los problemas
particulares
según el área

Interacción
con las
personas

Proyectos
anclados al
ámbito local,
regional,

contextual

Fomentar el
trabajo por
proyectos

Tutorías 

Aprendizaje

Inclusión del
análisis de
coyuntura

Momento
coyuntural,
adaptación a
la pandemia

CONVENCIONES

Nodo      subcategoría + repetida 
                  asociada a lo interpretativo   

 

Relación + fuerte

LECTURA DEL MAPA

La información de TALLER 4 
se construye desde los tópicos base 
que son: los contextos, las funciones 
universitarias denominadas en el árbol 
como DINÁMICAS, las prácticas 
pedagógicas y la innovación curricular, 
esta última denominada ARMONIZACIÓN. 
Alrededor de estos tópicos, se ordenan 
los conceptos más repetidos en los 
diálogos durante el desarrollo de taller.

Estos conceptos, si no se repiten, 
se agrupan por afinidad de definición 
(carácter) y los conceptos se vuelven 
nodos al agruparlos.

Se designa el color rojo integrando 
los conceptos de mayor repetición, para 
los que fueron repetidos de manera 
intermedia, el color azul, y el gris claro 
agrupa los conceptos con menor 
repeticiones por los asistentes al taller. 
A estos se les otorga un TÍTULO, de 
acuerdo a la palabra más mencionada.

Se unen los nodos entre si, formando 
redes de relaciones con una línea con la 
misma correspondencia de color, de 
acuerdo a la frecuencia de repetición.

1ra 

1ra 

2da

2da

3ra

otras respuestas

3ra

PRÁCTICAS CON CONTEXTO: 

INNOVACIONES EN 
PRÁCTICAS

PEDAGÓGICAS

CAMBIOS PARA 
LA ARMONIZACIÓN

* Algunos conceptos presentados de manera repetida, de 
acuerdo a como se dieron en el desarrollo del taller.

CAMBIOS EN 
LAS DINÁMICAS

CAMBIOS PARA 
LOS CONTEXTOS
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SERIE
DE
PRE-
GUN-
TAS
4.

El cuarto taller de armonización pretende cerrar el ciclo de los tres anteriores 
niveles curriculares, y ya sin metáfora  plantea  de manera clara una proyección 
al futuro  sobre los cambios más significativos propuestos por la comunidad in-
vitada a la construcción colectiva a estos talleres. Los aportes recogidos se di-
reccionan hacia el propósito de armonización UNAL.

Relaciones de los fines a las estrategias de enseñanza
¿Al implementar prácticas pedagógicas, los proyectos, 

se pueden cuestionar las estructuras administrativas?
 ¿Por qué los cambios en lo administrativo institucio-

nal del currículo, podrían favorecer las estructuras de 
integración en las funciones misionales del currículo?

¿Si se cambian los programas curriculares hacia el 
contexto regional deberían generarse cambios en las 
políticas administrativas?

¿Para actualizar los currículos hay que entender los 
perfiles profesionales en relación a sus contextos?

La comunidad está de acuerdo en comenzar a trabajar en temas concernientes al 
currículo donde se incluyan, desde realidades regionales, hasta problemáticas 
contextuales de Colombia y del mundo. 

Se deben revisar temas sensibles como la evaluación, la docencia y la forma 
en que la parte administrativa puede colaborar de manera efectiva   en las di-
ferentes prácticas pedagógicas realizadas a lo largo y ancho del país. 

La armonización de acuerdo a los aportes de los participantes, tiene que ver 
con cuestionar, actualizar, generar nuevas formas de relacionarse, forjar cam-
bios estructurales, invertir en recursos que van más allá de la financiación. 
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EJES 
ARMONIZADORES
Los hallazgos fundamentales del taller 4 se concentran 

en los 3 ejes presentados. Sin embargo, no pretenden ago-
tar los campos que debe abordar 
un proceso de armonización cu-
rricular en la Universidad Nacional 

de Colombia, estos recogen las consideraciones de aquellas 
personas que participaron a lo largo de las sesiones y que 
aportaron puntos de referencia para procesos futuros.

En palabras de Ornstein y Hunkins (2017), el desarrollo y 
cambio del currículo puede comprender tres aspectos im-
portantes: primero, sentirse parte de la transformación, 
idea que acoge a los docentes y a los estudiantes. El se-
gundo, se refiere al papel que juega la calidad de los ca-
nales de comunicación en una buena implementación del 
currículo, que permita a las transformaciones operados un 
mejor arraigo en el tiempo, teniendo en cuanta la relevancia 
que ha tomado la comunicación de la mano de las nuevas 
tecnologías. 

Y, por último, la necesidad de comprender a qué responde 
el cambio para percibir el valor y la practicidad del mismo. 
En este sentido, se espera que los resultados expuestos a 
continuación brinden un panorama general de las discusio-
nes que tuvieron lugar en el piloto de Armonización y así 
integrarlo en una, que sin duda deberá continuar.

HALLAZGOS   

¿CÓMO SUPERAR LA ENDOGAMIA CURRICULAR?: 
PROPUESTAS PARA LA ARMONIZACIÓN CURRICULAR
En el Ejercicio Piloto UNAL para la Armonización Curricu-

lar se establecieron los principales retos y lugares de acción 
que enfrentan los currículos de la Universidad Nacional de 
Colombia, con el propósito de proponer algunas bases para 
su transformación. En el marco de la primera conversación 
se indagó sobre lo qué se concibe por currículo en la comuni-
dad universitaria, lo que permitió identificar una concepción 
general alrededor exclusivamente de la malla curricular, así 
las cosas, se debe enfatizar en la importancia de crear y ex-
pandir las iniciativas institucionales en torno a la ampliación 
del currículo como concepto que facilite asumir una postura 
crítica de evaluación y ampliación de lo que se entiende por 
comunidad universitaria, así como del papel e incidencia que 
la Institución juega en conversación con sus contextos.

Dicha categoría de currículo 
endogámico apunta a señalar baja 
participación de la Universidad en 

relación con la sociedad colombiana, 
dada su excesiva concentración en 

problemas internos administrativos. 
Lo que resume el problema central, 

y por tanto, el marco para lograr 
transformaciones significativas. 
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Docente, Equipo 1, 
Taller 4.

“Sueño con una Universidad más 
amplia, más permeable, que 

pudiéramos llegar a más gente, 
digamos que esa comunidad 
universitaria de algún modo 

se ampliara, se expandiera. La 
Universidad de todas maneras 

se encierra sobre sí misma, 
por ser tan compleja se asume 
ella como su propio objeto de 

estudio, siento que necesitamos 
encontrar modos para tener  

[aún] más permeabilidad”.
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Pensar en las posibilidades de su transformación implica 
brindar las oportunidades para construir nuevas caracte-
rísticas de las que debería alimentarse este currículo para 
lograr un proceso de re-estructuración en las distintas se-
des de la Universidad, como anotaba anteriormente en este 
sentido una de las participantes al taller.

¿Cómo se materializa o concreta dicho sueño? Al respecto, 
desde la denominada “pedagogía para la diversidad”, se 
propone el reconocimiento de los espacios y de los actores 
que intervienen en el proceso de configuración de una co-
munidad universitaria, y por lo tanto, incluye la perspectiva 
de permeabilidad mencionada en la voz de uno de los par-
ticipantes. Así, la vinculación de las prácticas pedagógicas, 
como un eje central en el desarrollo de este ejercicio, permi-
tió la consolidación de experiencias que involucran la mis-
ma pregunta en torno a la evaluación:

“Cuando hablamos de diversidad, hablamos no solamen-
te de distintas regiones, sino también de las formas dis-
tintas, de las historias, de las experiencias, de los estu-
diantes y de los mismos profes, quienes nos encontramos 
en los espacios académicos. Entonces, cómo las y los do-
centes empezamos a ser formados, porque eso también 
hace parte de cómo impactamos el currículo, en entender 
la diversidad: ¿qué es eso de la diversidad? Y aquí caben 

temas que tienen que ver con el género, con las etnias, 
con las discapacidades… Todavía nos falta avanzar en 
cómo lo visibilizamos en las planeaciones, incluso en las 
clases, en las formas de evaluación. Nosotros todavía te-
nemos formas únicas de evaluar y eso no da cuenta de 
una diversidad real en el currículo. Para pensar en hacer 
cambios en los currículos, cambios que impacten en lo 
cotidiano de los profesores, también es importante for-
malizar esos espacios de formación…” (Docente, Equipo 
6, Taller 4).

A partir de lo plateado por el docente en su participación an-
terior, se puede afirmar que re-pensar el currículo debe incluir 
la construcción, aplicación, y constante re-evaluación de las 
prácticas pedagógicas y formativas que se ejecutan al inte-
rior de la Universidad, y asumir la superación del problema 
en torno a su característica endogámica. De esta manera, las 
funciones misionales, como se resalta en el segundo capítu-
lo, son parte transversal para la consolidación de currículos 
que logran transgredir y construir oportunidades de acción 
frente a su carácter estático. Los dos apartados siguientes 
hacen parte de la consolidación de estrategias y propuestas 
ante la endogamia curricular: (i) currículos participantes, que 
plantean conexiones en torno a la transformación social y (ii) 
el planteamiento de una armonización que empieza por los 
programas curriculares afines de la Universidad.
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CURRÍCULOS PARTICIPANTES 
COMO ENTES DE LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL
A lo largo de este ejercicio se encontró una tensión que 

parte de una premisa dualista: academia VS práctica. En 
tanto la endogamia del currículo encuentra traducción en la 
concentración de prácticas internas que pocas veces salen 
del aula, de las puertas de la Universidad, y, por lo tanto, no 
tejen vínculos estrechos y críticos con ese “otro”: el afuera, 
los contextos. En este sentido, como resultado del análi-
sis obtenido del primer taller, se construye la categoría de 
Transformación Social referida a las relaciones entre los 
currículos y sus contextos, es decir, como unidad del currí-
culo deseado que parte del reconocimiento de sus ausen-
cias: un currículo endogámico cuya principal consecuencia 
en su baja participación en la transformación social. Al crear 
propuestas para la armonización curricular, es necesario 
retomar esta categoría, considerada como el eje de mayor 
acción para superar la endogamia del currículo.

Si bien el quehacer práctico de la Universidad no puede re-
ducirse a una generalidad totalizante, pues las particula-
ridades de cada programa sitúan una relación distinta con 
los contextos (por ejemplo, programas como Ingeniería 
Agronómica tienen un componente práctico más amplio), 
sí existe un reclamo en torno a la capacidad práctica de la 
Universidad:
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Docente, Equipo 3, 
Taller 4.

“Yo creo que una de las cosas 
que la Universidad necesita 

es ir un poco más a la práctica, 
o sea sí están muy bien estas 
bases, está muy bien soñar, 
está muy bien este tipo de 

actividades, pero que se vea en 
la realidad (...) yo creo que una 

de las cosas que la sociedad 
más nos reclama, es esa 
brecha que hay entre la U 

 y la realidad”.
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A partir de la intervención anterior, se deduce el estrecho vín-
culo entre la docencia, como función misional, y las prácti-
cas pedagógicas como entes en cuya conversación se deben 
plantear propuestas orientadas a la formación integral de 
los estudiantes, es decir, generar una visión de la disciplina 
en relación con la sociedad y con el rol del ciudadano. Así, la 
urgencia por plantear prácticas interdisciplinares en las que 
los aportes de las ciencias sociales sean un eje articulador de 
los conocimientos técnicos con las problemáticas de la so-
ciedad; lo que podría resolverse con la creación de “cátedras 
de contexto” y prácticas pedagógicas que enseñen y eva-
lúen habilidades distintas al conocimiento técnico. Esto es, 
la configuración de una “pedagogía para la diversidad” que 
inicia con la superación de un currículo técnico hacia un cu-
rrículo sensible. En este tránsito, es importante resaltar el 
papel de las artes como catalizadoras de pedagogías que 
juegan con -a la vez que rompen- lo técnico administrativo 
de las prácticas clásicas de aprendizaje y pedagogía.  En pa-
labras de una de las participantes:

“La visión unidimensional de las disciplinas no conduce a 
la solución de todas las crisis que estamos enfrentando. 
Sueño con equipos multidisciplinarios, trabajar con do-
centes de diferentes áreas, tanto en docencia, investiga-
ción y extensión, de ciencias humanas, sociales, la parte 
técnica, de todo. Yo creo que eso se refleja en nuestros 
estudiantes, si nos ven en este compartir, haciendo esos 
aportes multidisciplinares, yo creo que la visión cambia.” 
(Docente, Equipo 4, Taller 4).

Por lo tanto, la armonización curricular no tiene implicacio-
nes únicamente en el estudiante que recibe directamente 
las transformaciones que se realizan, sino que parte del 
papel activo de los docentes como articuladores de cambios 
y como sujetos en transformación cuya práctica incide en 
la construcción de escenarios significativos para currículos 
participantes, es decir, currículos cuya capacidad de reno-
vación parte de su vínculo con los contextos sociales a los 
cuales responde y participa de manera constante. Para lo-
grarlo se debe generar un proceso reflexivo del currículo y 
su lugar en el proceso formativo general y de cada discipli-
na. En esta dirección las participaciones consideraron hacer 
un alto en el ejercicio formativo para dilucidar los objetivos 
de los programas, su cumplimiento y su articulación con las 
funciones misionales. Solo así es posible identificar las ca-
racterísticas y ajustes necesarios para generar una verda-
dera armonización fuera de las aulas.

La demanda en torno a la participación del currículo en térmi-
nos de la transformación Social -como categoría emergen-
te resultado del primer taller- puso de manifiesto el imperati-
vo por vincular el quehacer académico con las necesidades de 
su contexto. Esto es, la propuesta por la creación de currículos 
eco-sociales -gestada al interior de los talleres-, lo que im-
plica cuestionamientos y críticas en pro de superar la visión 
antropocéntrica de la academia, y vincular las necesidades del 
ambiente que nos rodea. De esta manera, a lo largo de este 
ejercicio piloto, los cuestionamientos en cuanto a cómo la 
Universidad Nacional de Colombia responde y propone frente 
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a temas como el cambio climático, los acuerdos de paz, los 
asuntos de género, entre otros, hacen parte central de la con-
figuración que inicia por la base estructural, por re-definir lo 
que implica hablar de currículos en la Universidad, con el reco-
nocimiento de su condición pública y de nación.

“Yo creo que la Universidad 
sí tiene que salirse de su tipo 

permanente de trabajo e ir 
más al desarrollo del trabajo 

académico de la investigación, de 
la docencia, de la transferencia 

de tecnología, la extensión en los 
mismos territorios”.

actualmente en la admisión de estudiantes PEAMA* lo cual 
supone un marco de referencia importante para una pro-
puesta que implica ampliar este enfoque a estudiantes con 
diferente tipo de admisión, o incluso pensarlo como requisi-
to para otros, que no necesariamente provengan de regio-
nes apartadas a las sedes, ya que en las dinámicas locales 
y barriales se pueden generar necesidades y problemáticas 
específicas a las cuales la academia puede responder por 
medio de sus estudiantes.

En este sentido se propone la presencia de la Universidad 
en los territorios a partir de estrategias de investigación 
participativa, que identifiquen las necesidades del entorno 
y generen procesos de conocimiento articulados a solucio-
nes de problemáticas sociales. Si bien es cierto que existe 
la libertad de cátedra e investigación, desde la participa-
ción se propone incentivarla orientada a las necesidades 
del país, enfatizando en el carácter de la Universidad como 
patrimonio de la Nación, por lo que le corresponde orientar 
su actividad hacia este frente. En la misma dirección, un 
ejercicio de investigación participativa implica reconocer a 
los actores sociales que hacen presencia en los territorios 
como generadores de conocimiento desde perspectivas 
y apuestas no académicas.  Este reconocimiento permite 

*  Para finalizar el programa, el estudiante se desplazará a la sede 
de presencia nacional con el fin de realizar su trabajo de grado. Cuando 
esto no sea posible, el estudiante deberá hacer su trabajo de grado pre-
ferentemente, en temas de interés para su región (Acuerdo 025 de 2007, 
Artículo 3, Inciso C).

En diálogo con la cita destacada, expresada por uno de los 
asistentes al taller, la investigación se plantea como posibi-
lidad de respuesta y acción en tanto es necesario retornar a 
los territorios el capital humano construido en las aulas de 
la Universidad, es decir, aquellos estudiantes provenientes 
de contextos regionales que reciben formación en la UNAL. 
El retorno de profesionales a los territorios permite abordar 
las problemáticas y las dinámicas locales desde el conoci-
miento de sus realidades y las herramientas obtenidas en 
el proceso formativo. Perspectivas de este tipo se incluyen 
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Egresado, Equipo 4, 
Taller 4.

“La Universidad debería ir a 
los territorios, debería hacer 

investigación participativa con 
pequeños, medianos productores 
y los actores sociales que haya en 
un territorio y aprovechar que ya 
la gente tiene una experticia y un 
conocimiento y multiplicarlo. Los 

que de la ciudad quieran participar 
pueden llegar a desarrollar 

también sus salidas de campos, 
en estos territorios donde se hace 
investigación, donde hay extensión 

rural, donde hay trabajo con 
comunidades”.
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establecer diálogos de saberes y abordajes más integrales 
que faciliten conectar a la Universidad con la realidad social y 
enriquecer las perspectivas en la producción de conocimiento.

Es desde este espacio que las prácticas y pasantías estudian-
tiles encuentran un lugar importante como herramientas de 
aplicación, entendidas, desde este ejercicio piloto, más que 
un requisito, como un proceso de la trayectoria académica 
de los y las estudiantes, que permita la retroalimentación y 
construcción colectiva. Al replantear su función, se lograría 
construir un canal de comunicación con las necesidades de 

los contextos, y, por ende, de la adaptabilidad del currículo 
frente al constante cambio de las realidades sociales, políti-
cas, ambientales, etc.

Así las cosas, se plantea la investigación basada en una re-
lación dialógica con la extensión y con la docencia, iniciada 
desde las prácticas al interior del aula, complejizada al salir 
a la práctica investigativa en el campo bajo principios parti-
cipativos, que puede devenir en la implementación de pro-
yectos de extensión con puentes entre el adentro y el afuera, 
como propuesta para configurar currículos participantes.
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PROPUESTAS
PARA LA
ARMONIZACIÓN
Programas Homólogos y Afines
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Como parte de respuesta para superar la en-
dogamia del currículo actual, en este taller se consideró la 
importancia de crear comunicaciones estrechas entre los 
programas afines de la Universidad, es decir, uno de los pri-
meros pasos para la armonización curricular podría darse 
a partir de tender puentes comunes entre Diseño Industrial 
de la sede Palmira con Diseño Industrial de la sede Bogotá, 
para dar un ejemplo. Dichos vínculos significarían la posibi-
lidad de construir currículos colectivos que recojan las con-
sideraciones particulares de cada realidad y contexto, y, por 
lo tanto, podrían alimentar las prácticas e investigaciones 
de una sede a otra.

Unido a lo anterior, a lo largo de este último taller se con-
sideró relevante la movilidad no sólo de estudiantes, sino 
también de profesores en las distintas sedes de la Univer-
sidad, como respuesta a la implementación de saberes que 
podrían complementarse entre sí.  De esta manera, se en-
riquecerían las discusiones sobre las perspectivas curricu-
lares de los programas afines de sedes diferentes, con la 
práctica académica como eje transversal por la movilidad 
que dichos puentes supondrían.

Finalmente se consideró la urgencia de vincular las sedes de 
la Universidad, pues su endogamia no sólo las sitúa como 
islas separadas, sino que desconoce los procesos, cono-
cimientos y herramientas de acción que se construyen en 
su interior, que podrían implicar bases importantes para la 
atención de situaciones particulares en diferentes latitudes.

PARTICIPACIÓN 
EGRESADOS Y EGRESADAS
De forma recurrente se advirtió la necesidad de involucrar 

a los egresados de la Universidad en distintos aspectos del 
campo curricular. Desde el primer capítulo se planteó cómo 
la cercanía con los egresados podría ser una estrategia para 
“hacer lecturas de la realidad” en relación con el merca-
do laboral, en la generación de proyectos territoriales y en la 
actualización continua del perfil del egresado, entre otros. En 
relación con este último aspecto, una de las cuestiones clave 
pasa por entender cómo se ve externamente al egresado 
de la Universidad Nacional de Colombia, para interpretar 
de mejor manera la relación que tiene el perfil profesional del 
egresado con las expectativas de la sociedad que lo recibe.

La participación de egresados fue de interés para responder a 
la pregunta por los cambios necesarios en los currículos para 
mejorar su pertinencia en los contextos culturales, sociales 
y económicos, nacionales y globales, pues se resaltó que su 
experiencia acumulada en distintos ámbitos de la vida profe-
sional podría transformarse en una lectura crítica de la orga-
nización del currículo, tanto de sus componentes formativos 
como de la articulación que tiene con las funciones misiona-
les. Fue común en las participaciones considerar como nece-
saria una estrategia institucional formalizada para encauzar 
el diálogo con los egresados, pues ligarlo a la autonomía de 
cada departamento o facultad podría derivar en resultados 
diversos que no necesariamente aportan de la manera que 
se espera, como lo expresó uno de los participantes:
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“(...) Habría que repensarse una estrategia institucional 
con respecto a acercarse al egresado… la Universidad 
ha mejorado, incluso se generó una nueva normatividad 
con respecto a este tema, renovando el interés que tiene 
la Universidad con respecto a sus egresados: hacerles 
un proceso de retroalimentación. Pero entonces sí se-
ría conveniente que se fortalecieran... que cada progra-
ma curricular se repensara su relación con los egresa-
dos porque hay una realidad, digamos que una cuestión 
normativa, estructural, de unas estrategias desarrolla-
das en cada plan general de desarrollo establecida por 
cada rectoría, sin embargo, estos cambian con el tiem-
po… si bien la Universidad estimula hasta cierto punto 
la participación de sus egresados, sigue siendo todavía 
un tema de grandes diferencias de cada programa, en-
tonces no es lo mismo hablar del colegio de egresados 
que tienen los abogados, frente a la inexistencia de esta 
misma que tienen los politólogos… tendría que pensar-
se la Universidad una política, unos recursos constantes 
hacia el tema de egresados para, primero, saber cómo 
están ubicados laboralmente y como también fortalecer 
los procesos de seguimiento para ver cómo han llevado 
el capital educativo construido que tuvieron durante su 
proceso de formación… no va a ser el mismo impacto que 
tiene en unos o en otros programas… sería bueno que las 
propuestas que se han hecho dentro de la facultad [De-
recho, Ciencias Políticas y Sociales] se externalicen y se 
vayan a otras facultades”. (Profesional de apoyo, Equipo 
2, Taller 4).

Por otra parte, la participación de los egresados también per-
mitió formular la necesidad de evaluar la pertinencia del currí-
culo a través de estudios realizados por la Universidad, tarea 
en la que aquellos tendrían un papel fundamental. Al respecto, 
en las conversaciones se expresó que esta tarea ha sido ade-
lantada de forma independiente por algunos departamentos 
que han emprendido caminos que apuntan a la armonización. 
En este contexto surgió la posibilidad de articular las ideas 
de la armonización curricular con las necesidades de ac-
tualización dirigida al nuevo modelo de acreditación en alta 
calidad -una preocupación recurrente en las intervenciones- 
pues tal como se advirtió en el primer capítulo, los egresados 
asumen un rol fundamental en las dos tareas. En el Acuerdo 
002 se consigna como aspecto de consideración la necesi-
dad de contar con “Egresados que permitan validar el pro-
ceso formativo y los resultados de aprendizaje, y que re-
presenten un adecuado aporte al programa académico a 
partir de sus experiencias profesionales, investigativas, 
de innovación y de creación” (MEN, CESU, CNA, 2020; p. 22).

La vinculación de los egresados, 
más allá de establecer puentes 
que propicien la superación del 

currículo endogámico, es una 
oportunidad de abordar frentes 
de trabajo sobre el currículo: su 

armonización, la reflexión sobre su 
pertinencia y su actualización.
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EN TORNO A LA UNIFICACIÓN DE CONCEPTOS 
Durante los diálogos sostenidos se suscitaron dudas en 

relación a la forma de abordar los conceptos surgidos en las 
dinámicas, desde preguntas como: ¿qué alcance debe tener 
un proceso de armonización curricular?, ¿por qué hablar de 
prácticas pedagógicas y no de didáctica?, ¿qué hace diferen-
te a la malla curricular del currículo y del campo curricular? 
que evidenciaron la ausencia de definiciones clave antes del 
ingreso a los talleres, señalada como un aspecto a consi-
derar dentro de una propuesta de armonización curricular.
Para la armonización curricular se consideró como estrategia 
la edificación de conceptos clave que permitieran abordar el 
proceso con algunos elementos esenciales que potenciarán 
el trabajo hacia un objetivo concreto, más que la disertación 
en torno a las definiciones.  En una de las intervenciones del 
taller 4, desde el rol administrativo se indicó esta como una 
dificultad para entablar el diálogo, pues se presentan ambi-
güedades en el uso de conceptos:

“(...) que primero haya una armonización de conceptos en 
torno a ¿qué es una estrategia pedagógica?, ¿qué es una 
estrategia de enseñanza y aprendizaje? y ¿por qué lo digo?, 
porque revisando los PEP [Proyecto Educativo del Progra-
ma]  uno encuentra diversidad de conceptos en cada uno 
de los programas, obviamente plantean cuáles son sus es-
trategias pedagógicas, plantea cuáles son sus estrategias 
curriculares. En algunos momentos, en ambos, presentan 
la misma información, entonces uno queda como ¿al fin 
es una estrategia curricular o una estrategia pedagógica? 

(...) una profesora planteaba: Entonces, finalmente ¿qué 
es una práctica pedagógica? y la pregunta quedó como en 
el aire, como si no hubiera un concepto unificado para la 
Institución. No es que se pretenda desarrollar un modelo 
pedagógico particular, no, sino que haya una serie de li-
neamientos curriculares armonizados… realmente, cuan-
do uno va a ver un PEP, que finalmente es la hoja de ruta 
de un programa, [que] esos conceptos sean aterrizados a 
los diversos contextos donde se desarrollan las particu-
laridades de cada sede o de cada programa. Considero, tal 
vez, un ejercicio de mostrarle a la Universidad qué tipos 
de estrategias pedagógicas hay, qué metodologías de en-
señanza hay, asociadas a esas estrategias pedagógicas y 
ya con base en esos lineamientos… pues cada programa 
lo aterrice a sus dinámicas y, de esa manera, empiecen a 
visualizarse los currículos que contemplen el tema de con-
textos, diversidad, doble titulación, internacionalización”. 
(Profesional de apoyo, Equipo 6, Taller 4).

La propuesta por hablar un único lenguaje debería constituir un 
eje de formación en docencia, que incluya tanto a los de planta, 
como a los ocasionales, de este modo, los docentes con amplia 
formación en sus respectivas profesiones podrían fomentar 
la construcción de contenidos y prácticas.  Es imperativo que 
institucionalmente se valore la formación pedagógica, pues se 
refiere a las capacidades de construcción de conocimiento en 
procesos educativos que conducirían a proponer estrategias 
para que las particularidades derivadas de los contextos pue-
dan ser apropiadas en los procesos de aprendizaje. 
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Para finalizar, es preciso consignar algunas ideas que, pese a no estar directa-
mente vinculadas con los temas desarrollados en las sesiones, presentan pun-
tos de vista valiosos para la puesta en marcha del proyecto de armonización. 
Primero, se ha señalado la necesidad de un diálogo que vincule diferentes nive-

les de la estructura organizativa 
de la Universidad, ante los inte-
rrogantes surgidos sobre la inci-

dencia que pueda tener este y otros ejercicios reflexivos sobre las estrategias 
formuladas en cada Plan General de Desarrollo o las líneas de trabajo de la Direc-
ción Nacional de Programas de Pregrado o la Dirección Nacional de Innovación 
Académica, así como los temas discutidos en los procesos de autoevaluación.  
Es urgente romper la frontera entre los ejercicios pedagógicos-reflexivos y 
las decisiones que toman las directivas de la Universidad, en otro momento la 
cuestión fue planteada como la necesidad de enlazar las discusiones de base 
con los niveles de toma de decisiones, puesto que “La armonización curricular 
también implica generar condiciones para que eso que planteamos en el currí-
culo, pues, tenga lugar.” 

Segundo, en relación con la vinculación de propósitos distintos, reflejada en el 
apartado sobre la vinculación de los egresados, aunque en teoría la Autoeva-
luación y la Armonización (por mencionar dos ejemplos recurrentes en el de-
sarrollo del piloto) responden a asuntos diferentes, en la práctica coinciden en 
las tareas a realizar y procuran un trabajo organizado entre los dos fines, que 

CONSIDERACIONES   
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con un plazo adecuado, propiciaría una mayor participación de las partes inte-
resadas, y se evitarían trabajos desarticulados. En este sentido, a lo largo de 
los talleres se enfatizó en cómo la formulación de algunos proyectos de amplio 
alcance en la Universidad desconoce los procesos gestados desde diferentes 
departamentos y sus realidades particulares. Un cambio en este sentido, cen-
trado en procesos específicos, podría ofrecer valiosos insumos como sustento 
para diálogos futuros.

Por último, se requiere que los objetivos de la armonización contemplen formas 
concretas de evaluación, indicadores que permitan un adecuado seguimiento y, 
de esta forma, establecer acciones de mejora en el momento correspondiente. 
Esta cuestión se expresó a través del interrogante: “¿de qué manera se armoniza 
en la práctica, más allá de los conceptos de armonización?” (Docente, Equipo 1, 
Taller 4) Además se señaló que la ausencia de objetivos medibles, y metas 
cuantificables reducen la capacidad de acción sobre situaciones concretas. En-
tonces, a la par de la cualificación de la discusión, será imperativo establecer 
estrategias o metas realistas que permitan orientar el proceso en el mediano y 
largo plazo para que no sean alterados por los cambios de administración en la 
Universidad o por extendidas discusiones conceptuales que se abstraen de la 
realidad que pretenden transformar.
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Estrategias para 
consolidar el 

intercambio continuo 
entre programas afines 

en distintas sedes 
entre estudiantes y 

profesores.

E M P I E Z A  
P O R :

CURRÍCULOS 
ENDOGÁMICOS.

Gestar un proyecto que 
integre diferentes 

estamentos institucionales 
y conversen en torno a la 
unificación de conceptos 

importantes para la 
educación en consonancia 
con las necesidades de los 

programas UNAL. 

D E B E  P R O P I C I A R :

E N C U E N T R A :

Definir estrategias 
institucionales que 

aseguren la 
participación de los 

egresados en la 
retroalimentación 
permanente de los 

currículos.

Aprovechar la 
experiencia de los 
egresados en la 
actualización y 
enriquecimiento 
académico de los 

currículos.

Formular mecanismos 
de participación 
de la comunidad 
educativa en la 
estructuración y 

desarrollo 
curricular.

Dialogar en torno a 
los objetivos de 

distintos proyectos 
de los diferentes 
departamentos.

Establecer 
directrices en un 

proceso de 
cualificación docente 

que incluya a los 
profesores 

ocasionales.
Considerar como 
estrategia de 

estructuración y 
desarrollo curricular 

la apropiación de 
conceptos claves y 

criterios compartidos 
que permitan abordar 
diferentes procesos 

curriculares. 

La transición de currículos centrados en aspectos técnicos a 
currículos que implican integrar «cualidades de lo sensible».

Currículos que deberían propiciar prácticas y pasantías, 
como parte del núcleo formativo del programa y de la armoni-
zación de las funciones misionales y no únicamente como acti-
vidad suplementaria al final de la carrera.

Mayor apropiación de los enfoques de investigación parti-
cipativa dentro de los programas.

Consolidar currículos eco-sociales, lo que implica cues-
tionamientos y críticas que busca superar la visión antropo-
céntrica de la academia y vincular las necesidades propias 
de los entornos culturales y sociales.

LOS CURRÍCULOS 
TARDAN EN DAR 
RESPUESTAS A LAS 
DEMANDAS DE LOS 
CONTEXTOS.

INSUFICIENTE 
FLEXIBILIZACIÓN 
DE PROCESOS 
ADMINISTRATIVOS 
PARA DAR ESPACIOS 
A LAS DINÁMICAS 
E INNOVACIONES 
CURRICULARES.

DÉBIL 
FORMACIÓN DE 
MUCHOS AGENTES 
DE LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA EN 
TORNO A LOS 
PROCESOS 
CURRICULARES.
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21 SI CREE QUE ALGUNA CONSIDERACIÓN Y O PROPUESTA ADICIONAL DEBE TENERSE EN CUENTA PARA ESTE 

APARTADO, POR FAVOR ANÓTELA. Esta(s) pág.(s) puede(n) ser enviada(s) al correo electrónico: 

dirnalpreg_nal@unal.edu.co
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Puede añadir en este espacio una 
imagen en caso de que desee incluir 
algún tipo de esquema.
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Este piloto abrió posibilidades de una reflexión 
institucional y colectiva sobre el currículo, generando ideas 
desde la base que pueden inspirar desarrollos curriculares 
a futuro pensándonos como Universidad Nacional de 
Colombia. Como todo proceso, requerirá de trabajo y 
persistencia para recoger frutos de las semillas plantadas.
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