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Resumen
En el 2015, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) lanzó el programa “Becas para la Excelencia Docente” como 

una de las líneas estratégicas del plan Colombia la mejor educada en el 2025. En el mismo año este llegó a la Universidad 
Industrial de Santander (UIS), y fue la Maestría en Pedagogía la que recibió a los primeros 64 becarios para cursar este 
programa de posgrado, financiado por el Gobierno Nacional. Desde entonces se inició, en cada una de las líneas de 
investigación, un acompañamiento a los maestros beneficiados, con el fin de llevar a cabo, en un tiempo de dos años, 
una propuesta de intervención en el aula, bajo la metodología de investigación acción. Como consecuencia de esta 
labor, el presente texto muestra los resultados y reflexiones producto del seguimiento al proceso realizado por ocho de 
estas docentes-estudiantes, y que les sirvió para optar por su título. Las maestras pertenecieron a la línea de Lenguaje 
y Pedagogía, dirigida por el autor e inscrita en el grupo de investigación Paidópolis de la UIS. 
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Pensamiento crítico, competencias docentes, lectura, escritura, secuencia didáctica.

Didactic to develop processes of criticism and 
argumentation in public school institutions located 

in Santander 

Abstract
In 2015, the National Ministry of Education (MEN) started the Scholarship Program for Teaching Excellence as one 

of the strategic lines of a national education plan denominated “Colombia, the most educated country in 2025”. In that 
same year (2015), this plan impacted the Industrial University of Santander (UIS), and the Master’s Degree Program in 
Pedagogy received the first 64 fellows to study this postgraduate program financed by the national government. Since 
then, an accompaniment to the involved teachers has been initiated in each of the research lines, in order to carry out, 
within two years, a proposal for intervention in the classroom, according to the action research methodology. As a 
result of this work, the present text shows the outcomes and reflections resulting from the process carried out by eight 
of these teacher-students, which helped them to meet the requirements for graduating. These teachers belonged to the 
research line of Language and Pedagogy, directed by the author and enrolled in the research group “Paidópolis” of the 
above mentioned University “UIS”.

Keywords
Critical thinking, communicative skills, reading, writing, teaching sequence. 

1. Artículo de Investigación. 
2. Filósofo y magíster en Pedagogía por la Universidad Industrial de Santander. Docente-investigador adscrito al grupo de investigación Paidópolis 

de la Escuela de Educación de la Universidad Industrial de Santander, Colombia. 

Referencia al citar este artículo: 
Mantilla. L.A. (2017). Didáctica para desarrollar procesos de crítica y argumentación en las instituciones escolares 
públicas de Santander. Revista TEMAS, 3(11), 251 - 264



Revista Temas

252

Introducción 

El programa “Becas para la excelencia 
docente”, incluido en el plan Colombia 
la más educada en 2025 y que ha sido 
liderado por el Ministerio de Educación 
Nacional (MEN), tuvo como propósito 
cualificar a los docentes en ejercicio a 
través de becas para cursar estudios de 
maestría en las universidades del país que 
cuentan con acreditación de alta calidad. 
Los beneficiarios de estas fueron maes-
tros de establecimientos educativos ofi-
ciales que evidenciaron méritos e interés 
en la mejora de la calidad de la educación, 
estaban implementando la jornada única 
y mostraban progresos en los resultados 
de las pruebas Saber, con respecto a la 
media nacional y al Índice Sintético de la 
Calidad en la Educación (ISCE). 

Uno de los grandes retos que se plan-
tearon fue fortalecer a las instituciones 
escolares públicas del país, a partir del 
mejoramiento de la práctica pedagógica 
de los docentes en servicio y fortalecer 
el desarrollo de las competencias de los 
estudiantes en matemáticas, lenguaje y 
ciencias.

En el departamento de Santander, solo 
la Universidad Industrial de Santander 
(UIS) y la Universidad Autónoma de Buca-
ramanga (UNAB) tenían un programa de 
Posgrado en Educación y estaban acre-
ditadas por el MEN para poder admitir a 
estudiantes becarios. El programa tuvo 
dos etapas de matrícula, una en 2015 y 
otra en 2016, la etapa inicial culminó el 
pasado 22 de julio de 2017 y la etapa final 
está todavía en curso. Como este artículo 
explica el desarrollo del proceso de acom-
pañamiento docente de la primera parte 
y solamente en la UIS, es oportuno acla-
rar que, para esta instancia, el posgrado 
ofertado en el que fueron matriculados 
los primeros 64 docentes-estudiantes be-
carios fue el de la Maestría en Pedagogía 

de la sede de Bucaramanga. Todos los 
becados fueron maestros pertenecientes 
a la Secretaría de Educación del Departa-
mento, tanto del sector rural como urbano 
y que cumplían con los requisitos antes 
mencionados. 

La Maestría, en aras de poder cumplir 
con las exigencias del MEN, dividió a los 
docentes-estudiantes en colectivos de 
investigación por asignaturas (Matemá-
ticas, Lenguaje y Ciencias), en los cuales 
un docente con el mismo o superior título 
de posgrado relacionado con educación, 
pedagogía, didáctica y afines era el encar-
gado de orientar el proceso de asesoría, 
acompañamiento y cumplimiento de los 
parámetros establecidos en torno a plan-
tear, desarrollar y rendir informe de un 
proyecto de investigación que permitiera 
reflexionar y mejorar las competencias de 
cada área. La aprobación y sustentación 
pública de este informe final (Proyecto 
de grado) eran, entre otros, los más im-
portantes requisitos para obtener el título 
de magíster. 

En el caso específico del área de len-
guaje, –cuya población docente hizo parte 
del proyecto de investigación presentado 
en este texto–, el logro, o no logro, de este 
mejoramiento estaba relacionado con el 
desarrollo de las competencias comuni-
cativas. Del mismo modo, los docentes 
elegidos para este programa se com-
prometieron a repensar su desempeño 
y cumplir con las políticas ministeriales 
relacionadas con el acrecentamiento 
de la calidad y la proyección de sus 
instituciones educativas (IE), a través de 
estrategias como cumplir con los planes 
de mejoramiento continuo, la revisión de 
su Proyecto Educativo Institucional (PEI), 
planes de área y asignatura, así como de 
la generación de nuevos procesos didác-
ticos en sus aulas. 
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La consecución de lo anterior implicó 
un acompañamiento ‘in situ’ a cada do-
cente para el fortalecimiento institucional 
con el que se buscaba el mejoramiento 
del currículo, las prácticas pedagógicas y 
los ambientes de aprendizaje; todo esto 
mediante un proyecto articulado e inten-
cionado para cada colectivo de maestros 
repartidos por áreas del saber, en los que 
estarían dedicados a pensar y transformar 
sus realidades escolares. Esta última 
fue la tarea que, desde el inicio de este 
programa especial de maestría, se pro-
puso a partir de un macro proyecto por 
colectivo, cuya finalidad era la búsqueda 
de estrategias de enseñanza-aprendizaje 
para lograr esas mejoras, a partir de pro-
cesos de investigación e intervención que 
permitieran hallar, desde la pedagogía y 
la didáctica de la lengua, cuáles serían las 
mejores prácticas en el aula para lograr 
que los niveles de crítica y argumentación 
se desarrollaran en los educandos de las 
poblaciones donde hubo maestros selec-
cionados (MEN, 2015). El macro proyecto 
contenía ya la problemática universal que 
debía adaptarse a la de los proyectos 
individuales que se realizaron posterior-
mente, y proponía de antemano la ruta 
de trabajo, un marco teórico básico, la 
metodología y el esquema de una pro-
puesta de intervención. Esto a partir de un 
análisis que el mismo MEN entregó a las 
universidades a partir de los resultados de 
los últimos años a nivel nacional e inter-
nacional, según las pruebas de evaluación 
estandarizadas que los estudiantes de las 
IE públicas del país presentaron (Saber 
3º, 5º, 9º y 11º; PISA, PIRLS, etc.) y que 
daban como diagnóstico la necesidad de 
mejorar los niveles de lectura y escritura 
de los estudiantes. 

Por lo anterior, surgió la necesidad de 
realizar una investigación paralela que 
permitiera llevar a acabo, y de la manera 
más precisa, el entendimiento sobre la 
forma como los educadores lograban, o 

no, impactar la vida de los educandos de 
Preescolar, Básica y Media Vocacional, en 
cuanto al desarrollo de procesos de pen-
samiento y la adquisición de competen-
cias relacionadas con la lectura, escritura, 
oralidad y demás campos de la expresión 
individual y colectiva de los seres hu-
manos. Esto al margen del programa de 
maestría que cursaban los docentes-es-
tudiantes y con el fin de determinar con 
qué calidades iniciaban como becarios y 
analizar cuáles fueron las transformacio-
nes, tanto de sus estudiantes en el aula, 
como de ellos mismos en sus discursos 
y prácticas profesionales. 

Con esto se tenía, entonces, una do-
ble intención investigativa: la primera 
relacionada con que el macro proyecto 
permitiera una investigación prediseñada 
que, –para el caso de este colectivo lla-
mado Lenguaje y Pedagogía y que estaba 
conformado por ocho mujeres docentes–, 
se tituló Didáctica para desarrollar pro-
cesos de crítica y argumentación en las 
instituciones escolares públicas de San-
tander3. Lo buscado era que las maestras 
aterrizaran y contextualizaran en sus IE, y 
a partir de los problemas de su población 
objetivo, la propuesta emitida desde su 
colectivo de investigación. Ello con el fin 
de lograr que el pensamiento crítico y la 
argumentación fueran los eslabones que 
unieran el aprendizaje de los estudiantes 
con la producción de saberes, a partir 
del trabajo que se desarrollara en cada 
IE en la que participaron las docentes-es-
tudiantes de este colectivo. La segunda 
intención, que fue la que ocupó a la in-
vestigación realizada, consistió en hacer 
acompañamiento y seguimiento a las pro-
fesoras, tanto a nivel de asesoría, como 
en la misma institución y así establecer 

3. Por la cantidad de estudiantes en el área de lenguaje (24 en total), 
fueron separados en tres colectivos, con tres asesores diferentes. 
Esta investigación solo tuvo como población a ocho mujeres 
docentes de ese grupo total. 
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las dinámicas con las que contaban, sus 
problemáticas y la forma de trabajar; todo 
esto en un proceso de formación docente, 
de modo que se lograra una propuesta 
para mejorar sus prácticas, que era lo que 
buscaba el programa del MEN. 

Metodología 

En cuanto al orden de trabajo y el di-
seño metodológico, hubo necesidad de 
trabajar primero con un acercamiento al 
campo teórico que ubicara a las, ahora, 
docentes investigadoras en lo que signi-
fica crítica y argumentación. Así, encon-
tramos que según Boisvert: 

El pensamiento crítico es esa forma de 
pensar –sobre cualquier tema, contenido 
o problema– con la cual el que piensa 
mejora la calidad de su pensamiento al 
adueñarse de las estructuras inherentes 
al acto de pensar y someterlas a están-
dares intelectuales. La argumentación 
es la capacidad de darle forma a ese 
pensamiento a través de ideas que, más 
allá de buscar la verdad, puedan dar 
razones para hacer factible ese modo 
de pensar de quien se auto proclama 
crítico (2007, p. 24).

La anterior es una concepción, pero 
también una intención práctica del dis-
currir humano en la vida diaria, necesaria 
para su cotidianidad y de la que en educa-
ción se ha pretendido hablar en términos 
pedagógicos con el fin de encontrar la 
mejor forma para que sean aprendidas. 

Del mismo modo, la referencia al ori-
gen de la teoría crítica desde la Escuela de 
Frankfurt, el abordaje del análisis crítico 
del discurso de Van Dijk, los estudios 
sobre el desarrollo de competencias co-
municativas y de los niveles de lectura 
y escritura a manera de crítica que han 
investigado autores como Fabio Jurado, 
Mauricio Pérez Abril, Gloria Rincón y 
Rafael Reyes, estuvieron en ese primer 

acervo teórico desarrollado con las in-
vestigadoras que al mismo tiempo eran 
investigadas. 

Una vez abordada la literatura perti-
nente, se dio paso a la configuración de 
la metodología. En ese sentido, lo que se 
buscó en esta investigación fue responder 
a las siguientes preguntas problemáticas 
u orientadoras: 

1. ¿Cuáles son las estrategias didácticas 
existentes (o no) en cada contexto es-
colar de las IE de Santander a las que 
pertenecen las docentes-estudiantes 
del colectivo Lenguaje y Pedagogía? 

2. ¿Cuáles son las estrategias didácticas 
que se necesitan en cada contexto 
escolar para poder desarrollar proce-
sos de crítica y argumentación en las 
IE de Santander a las que pertenecen 
las docentes-estudiantes del colectivo 
Lenguaje y Pedagogía? 

 Las dos preguntas de investigación 
fueron también desarrolladas por las 
docentes-estudiantes del colectivo 
como punto de partida de sus propios 
proyectos de investigación. Del mismo 
modo, la idea de preguntar sobre in-
vestigación genérica, que permitiera la 
adaptación a la que cada investigadora 
realizara en el contexto en que desem-
peñaba su labor de recolección de in-
formación y de posterior intervención 
pedagógica. 

La Investigación Acción (IA) fue el en-
foque metodológico implementado, tanto 
para el desarrollo de las investigaciones 
por parte de cada docente-estudiante, 
como por parte del asesor acompañante 
del proceso. Esto no quiere decir que 
todas las técnicas utilizadas para recoger 
los datos del proyecto individual fueron 
las mismas que para investigar el proce-
so desarrollado por las integrantes del 
colectivo. Aun así, la réplica de algunas 
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es más una coincidencia propia de la 
metodología de la IA y de la necesidad 
de indagación por parte del investiga-
dor-asesor. 

Tal y como la entiende James Mac-
kernam (2004, p. 37), la IA “es un estudio 
auto reflexivo emprendido por los par-
ticipantes en situaciones sociales para 
mejorar la racionalidad y la justicia de 
sus propias prácticas, su comprensión 
de estas prácticas y las situaciones en 
que se llevan a cabo”. Por medio de la 
investigación sobre las prácticas pedagó-
gicas se invita a realizar una autocrítica y 
reflexión del desempeño en pro de me-
jorar y evolucionar profesionalmente. De 
ahí que la intención de la escogencia de 
esta forma del método es la conjunción 
asertiva de la teoría y la práctica, en la 
que esta última hace una reflexión sobre 
la primera (Latorre, 2015, p. 14). Lo ante-
rior, se toma como la forma en la cual se 
expresan los alcances encontrados en 
términos del impacto en la formación de 
las participantes investigadas. 

Tres etapas o momentos configuraron 
el desarrollo del proceso de recolección 
y posterior análisis de datos: 

La primera etapa fue diagnóstica, 
en ella se realizaron tres observaciones 
participantes por medio de las cuales se 
precisaron las condiciones en términos 
didácticos de cada una de las maestras 
en el campo de trabajo docente. También 
se hizo una entrevista a cada una, en la 
que respondieron preguntas relacionadas 
con su experiencia docente, su recorrido 
profesional, su hoja de vida académica 
anterior al ingreso a la maestría y sobre 
las problemáticas que percibían, tanto 
de sus estudiantes como sobre ellas 
mismas. Esta etapa tuvo una duración de 
un semestre, correspondiente al primero 
de los cuatro que duró la maestría, lapso 

en el cual formularon su problema de 
investigación y el anteproyecto. 

La segunda etapa se denominó de-
sarrollo del plan de acción, la cual se 
enfocó en la revisión, asesoría y acom-
pañamiento a las docentes, tanto en los 
espacios asignados para el desarrollo 
del colectivo de investigación (20 horas 
semestrales), como visitas a las institu-
ciones educativas en las que se realizaron 
observaciones participantes, basadas en 
las mismas que las profesoras hicieron 
para registrar su plan de acción, también 
hubo observaciones no participantes, 
por parte del investigador, en las que se 
examinaban sus clases, la población, las 
condiciones del contexto, la infraestruc-
tura de las IE, etc. Los registros obtenidos 
en la aplicación de estas técnicas de reco-
lección de datos fueron consignados en 
un diario de campo. Un aspecto crucial 
de esta etapa fue analizar el proceso de 
escritura y desarrollo de la propuesta de 
intervención, la cual fue para todas una 
secuencia didáctica. Esto se registró en 
una bitácora en la que se clasificaron las 
observaciones más frecuentes y las difi-
cultades y avances que las investigadas 
iban presentando durante el proceso. Del 
mismo modo, encontrar esas observa-
ciones, correcciones y mejoras suponía 
la intervención del asesor y el diálogo 
crítico con la asesorada para que tuviera 
una mejor intervención, se consideró esta 
parte como intervención en la acción, que 
sustenta que los espacios de asesoría 
se convirtieron también en procesos de 
enseñanza-aprendizaje con cada docen-
te-estudiante para pensar la teoría desde 
la práctica. Esta etapa tomó el segundo y 
tercer semestre de sus estudios. 

Para finalizar, la etapa de análisis fue la 
que permitió establecer los hallazgos ob-
tenidos a partir de la escritura y posterior 
sustentación de los trabajaos de grado 
de las aspirantes a magísteres. Aquí la 
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recolección de información se hizo con 
base en los resultados obtenidos y los 
logros identificados en su intervención, 
fue una variación de la técnica de análisis 
de documentos a partir de sus tesis de 
grado, contando solo los casos en los que 
esta se culminó. 

Los datos obtenidos fueron codifi-
cados de forma abierta para lograr la 
configuración de unas categorías emer-
gentes a partir de las cuales se expresa 
lo recolectado y se analizan las proble-
máticas encontradas, las mejoras y las 
transformaciones de los discursos y de 
las prácticas de las docentes investiga-
doras. Ello permitió un análisis de los re-
sultados mucho más expedito, así como 
la obtención de unas conclusiones, que si 
bien son propedéuticas dado el caso de 
que era un solo colectivo de investigación 
y no de toda la maestría, sirve como una 
especie de muestra de población que 
arroja consideraciones importantes so-
bre lo que, a futuro, podría considerarse 
un impacto del programa de becas en la 
Maestría en Pedagogía de la UIS. 

Como ya es sabido, el lugar propio del 
trabajo de campo en el que se analizó el 
problema de investigación fue el de las IE 
públicas del departamento de Santander 
en las que las docentes investigadoras la-
boran. De las ocho docentes-estudiantes 
participantes, dos laboran en el municipio 
de Curití, dos en San Gil, tres en Girón y 
una en Rionegro. Cuando la pretensión 
de formular y analizar un problema se 
dio en cada IE, fue requisito comenzar 
los trabajos por una contextualización del 
lugar en el que se realizó la investigación 
(región, municipio, colegio, aula, entre 
otros), debían incluirse como referentes 
los resultados obtenidos en pruebas na-
cionales o internacionales, así como el 
ISCE de la IE al último corte oficial. Por 
el hecho mismo de que la investigación 
buscó ser un punto de partida para la 

transformación de las prácticas en el 
aula, el proceso con el que se acompañó 
a los docentes para la realización de su 
investigación estuvo caracterizado por el 
siguiente orden de trabajo: 

1. Recolección bibliográfica y análisis 
documental, de contenido y de textos 
sobre la teoría que gira entorno a la 
tradición del pensamiento crítico, la 
didáctica y la teoría de la argumenta-
ción.

2. Espacios para el aprendizaje y la discu-
sión sobre el enfoque de Investigación 
Acción en el aula: explicación sobre 
cómo se trabaja el mismo, técnicas 
de recolección de datos, procesos de 
análisis de datos, generación de textos 
escritos sobre el proceso de investiga-
ción, etc. Esto se hizo a través de los 
seminarios impartidos en la Maestría 
en los que se conjugaron los elemen-
tos teóricos y la práctica investigativa. 
En el colectivo de investigación se 
orientaban los procesos de escritura 
de la propuesta y el diseño de las téc-
nicas e instrumentos de recolección de 
datos, así como de la secuencia didác-
tica como propuesta de intervención.

3. Diseño y aplicación de técnicas y 
recolección de datos: cuestionario 
(Prueba de evaluación diagnóstica), 
análisis de documentos y observación 
participante en la etapa diagnóstica. 
Observación participante en la etapa 
del plan de acción, en la que todas 
intervinieron su población por medio 
de una secuencia didáctica formulada 
desde los resultados obtenidos en su 
diagnóstico. Por último, mecanismos 
de evaluación que, derivados de las 
concepciones del pensamiento crítico 
y de la argumentación, fueron adapta-
bles a la pedagogía en sí misma y a las 
necesidades de la clase en función de 
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generar en ella comparación de resul-
tados de inicio y fin de la propuesta. 

4. Acompañamiento y revisión en la es-
critura del informe final y preparación 
de su defensa pública. 

5. Durante todo el proceso, el asesor 
como investigador recogió también 
los datos obtenidos para analizarlos 
bajo el lente de indagación en el sen-
tido del proceso y del progreso dentro 
del mismo. Además de ello, aplicó 
las entrevistas a las dicentes y las 
observaciones no participantes como 
complemento al trabajo desarrollado 
por ellas en la investigación. 

Análisis de los resultados 

Con base en lo observado, en la in-
formación suministrada por las investi-
gadoras en las entrevistas, las visitas y 
la intervención de la que cada una fue 
parte en el proceso de formación para su 
investigación, se obtuvieron los resulta-
dos. Estos se presentarán analizados en 
tres categorías, así: 

Condiciones y competencias 
docentes durante el proceso de 
investigación 

Una situación común de todas las 
investigadas es que ninguna de ellas se 
formó en su profesión como docente de 
lengua, pues solo dos de ellas son licen-
ciadas en educación infantil y el resto 
del grupo se compone de personas que 
terminaron una profesión no afín al área 
de desempeño. Todas fueron nombra-
das como profesoras de primaria bajo el 
criterio de igualdad que la ley otorga a 
todos los profesionales y que les permitió 
presentarse al concurso de méritos en 
el que ellas lograron su nombramiento 
como maestras del Estado (en el 2004). 
Ello implicó una gran dificultad a la hora 
de investigar, porque el manejo como tal 

del área de saber era incipiente. Cuatro 
de las ocho docentes-estudiantes eran de 
la sección primaria, y allí debían orientar 
todas las asignaturas, particularmente 
dos de ellas que eran del sector rural y 
dirigían aulas multigrado. Allí cada una 
era experta en otras asignaturas, pero 
como las dificultades institucionales eran 
en Lenguaje, fue casi obligatorio que de-
sarrollaran sus proyectos en esta materia. 

La vacancia estudiantil de las docentes 
era otro gran problema, una de ellas había 
estudiado por última vez en su pregrado, 
del que se graduó hace veinte años. La 
que menos tiempo tenía de haber culmi-
nado estudios lo hizo hace cinco años. 
Tema que implicaba una actualización 
contrarreloj, y con la dificultad de que 
tampoco estaban habituadas al estudio 
y a la lectura, como ellas lo manifestaron. 

También se presentaron serios proble-
mas de escritura, particularmente en la 
redacción de ideas, usos adecuados de la 
gramática y la ortografía y capacidad para 
plasmar en un escrito ideas argumenta-
tivas que eran bien concebidas desde lo 
oral, cuando las sustentaban durante los 
espacios de asesoría. 

Del mismo modo, se observó que 
las configuraciones y medios didácticos 
implementados por las investigadoras 
durante sus clases eran muy incipientes, 
en las aulas multigrado la fase diagnóstica 
arrojó problemas serios como el poco 
dominio del grupo en cuanto al manejo 
simultáneo de estudiantes con distintas 
edades, allí hizo mella el desconocimien-
to, tanto de antecedentes de intervención 
exitosos como de estrategias didácticas 
para el manejo de la población. El abor-
daje de los estudiantes era mecanicista y 
tradicional, mediado por el uso de cartillas 
rígidas que podrían ser mejor implemen-
tadas, pero que generaban más procesos 
de condicionamiento cognitivo proclive al 
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aprendizaje alfabético de la lengua, que 
al despliegue de un proceso de lectura y 
escritura acorde con los niveles de pen-
samiento crítico buscado. 

Se determinó también que existe una 
brecha entre el sector rural y urbano en 
cuanto a las condiciones de infraestructu-
ra, apoyo en procesos de formación do-
cente e implementación de los procesos 
didácticos. Al ser más pobre el acompa-
ñamiento en el sector rural, las maestras 
estaban más desprovistas de elementos 
tanto de juicio como en la práctica para 
actuar. Pocas herramientas tecnológicas, 
salones en mal estado, inadecuación de 
los pupitres tanto en su forma, desgaste 
como en la funcionalidad para la edad de 
los niños, inexistencia de una biblioteca o 
material bibliográfico, inexistencia o muy 
baja calidad del servicio de Internet, se 
cuentan entre los elementos observados. 

En cuanto al currículo, el análisis de 
documentos presenta, desde el PEI, la 
intención de desarrollo del pensamiento 
crítico en todas las asignaturas, pero 
esto no es evidente en el plan de área o 
la planeación de asignaturas de las do-
centes. En la mayoría de casos no hay un 
control de plan de clase y lo que existe 
está pensado como una réplica de los 
estándares básicos de competencias en 
Lenguaje, los cuales se citan todo el tiem-
po. Aparece, pues, un discurso apropiado 
en la escuela, pero se lee y se lleva a la 
práctica de forma acrítica, haciendo que el 
proceso enseñanza-aprendizaje sea muy 
instrumental. 

Un aspecto para resaltar es que en los 
últimos años el MEN ha desarrollado un 
proceso de acompañamiento por medio 
del Programa Todos a Aprender (PTA), 
que ha ayudado al cierre de unas bre-
chas en gestión documental que antes 
de la llegada de la maestría no existían, 
las docentes han iniciado procesos de 

formación a partir de maestros líderes 
comisionados para tal fin, el proceso co-
mienza a dar sus frutos, pero las brechas 
de competencias aún están abiertas. Se 
resalta que ha llegado un espíritu y un 
discurso de transformación a las escuelas, 
pues dentro del lenguaje planteado en 
lo teórico a las maestras no les es ajeno 
hablar de competencias comunicativas, 
argumentación, lectura y escritura crítica, 
entre otras. Se ha superado el mito de 
que el pensamiento crítico es un asunto 
de adultos o de estudiantes de bachille-
rato. Sin embargo, se encontró que hay 
pocas propuestas innovadoras desde los 
docentes para lograrlo, la mayoría son 
proveídas por el programa mismo. 

Con todo, una especie de círculo vicio-
so entre la poca capacitación o su desac-
tualización, la precaria infraestructura del 
sector rural, el poco interés en las nuevas 
tendencias en educación y la estructura 
de pensamiento a la que estaban habitua-
das las maestras hicieron difícil el proceso 
de acompañamiento desde la perspectiva 
de sus competencias docentes, las cua-
les no solo debieron ser formadas por el 
programa de la Maestría, sino también 
durante el acompañamiento en colectivo. 
El éxito en este proceso no es visible aún, 
deberán investigarse sus prácticas de aula 
en el futuro para establecerlo. 

Diseño, desarrollo y finalización de 
la secuencia didáctica 

A partir de los diagnósticos, tanto 
de los estudiantes investigados por las 
docentes como desde la aplicación de 
las primeras técnicas de recolección de 
datos, se pudo establecer que el acompa-
ñamiento sería más difícil de lo esperado. 
Lo que sigue se corresponde con la etapa 
de Intervención en la acción. 

Todos los proyectos debían desarrollar 
un plan de acción, consistente en una 
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secuencia didáctica, la cual es enten-
dida por Mauricio Pérez Abril y Gloria 
Rincón (2009) como una programación 
de actividades que, enlazadas entre 
sí y de manera continua y progresiva, 
permiten la organización de estrategias 
para el aprendizaje o generación de 
nuevos conocimientos o competencias. 
Estas parten de un detonante, pretexto o 
cómo, que es una especie de situación 
o actividad generadora que se plantea a 
partir de las necesidades de la población 
abordada, luego se pasa a una etapa de 
desarrollo de la propuesta y, finalmente, 
se llega a una evaluación del proceso. En 
este caso, todos los proyectos apuntaban 
a la generación de pensamiento crítico. Ya 
la prueba diagnóstica que cada una apli-
có, marcó el horizonte de desarrollo, los 
desempeños a los que había que apuntar 
y las estrategias, didácticas, cambios de 
concepciones y de prácticas que, para tal 
fin, cada maestra debía realizar. 

Antes de llegar a esa instancia, la in-
tervención desde la investigación a las 
estudiantes consistió en generar un curso 
de competencias comunicativas desde 
la maestría que sirviera para mitigar las 
deficiencias en redacción, ortografía y 
contenido de sus procesos de escritura. 
A manera de taller, con ejercicios prácti-
cos y en función de un repaso, se dieron 
elementos clave para que estas pudieran 
mejorar las mencionadas deficiencias. 
Este programa fue también orientado a 
los demás docentes de la Maestría, pues 
desde los demás colectivos de investi-
gación se solicitó como una necesidad 
imperante para continuar en el proceso. 

Además del aprendizaje de la escri-
tura, también el programa de Maestría 
en Pedagogía concibió y desarrolló tres 
seminarios de investigación cualitativa y 
refuerzos con seminarios de línea disci-
plinar dirigidos por docentes diferentes 
a los asesores de su colectivo de inves-

tigación. Sin embargo, estos no fueron 
suficientes porque existía un desconoci-
miento en los procesos de investigación 
que tuvieron que ampliarse a la práctica 
y que incidieron en reiteradas correccio-
nes a los documentos de informe de la 
investigación. A varias de las docentes se 
les asignó la tarea de leer sobre procesos 
de competencias comunicativas, secuen-
cia didáctica, pensamiento crítico, etc.; 
tanto desde el marco teórico del macro 
proyecto, como por medio de lecturas 
complementarias para comprender mejor 
al respecto. Se debieron organizar espa-
cios para rendir informes de lectura en 
algunas sesiones de colectivos, con el fin 
de dialogar con cada estudiante-docente, 
en particular, su comprensión en torno al 
proceso por desarrollar. Esto atrasó du-
rante un trimestre el proceso de diseño 
de la secuencia y la intervención en sus 
aulas, pero fue estrictamente necesario 
para la consecución del logro. 

De las ocho estudiantes, seis realizaron 
el diagnóstico, lograron establecer las pre 
categorías de sus investigaciones (algu-
nas apriorísticas desde los estándares 
del MEN, otras de manera emergente 
por los resultados de las observaciones 
participantes y prueba diagnóstica apli-
cadas), diseñaron la secuencia didáctica 
con base en las mismas y la desarrollaron 
por un periodo ponderado de noventa 
días. De ellas, solo cuatro lograron escri-
bir su informe final, enviaron a jurados 
calificadores, sustentaron públicamente 
sus proyectos investigativos y les fueron 
aprobados. Las dos restantes solo llega-
ron al desarrollo de su propuesta, pero 
estas tuvieron falencias que obligaron 
al asesor a devolverlas en el proceso y 
hacer que las investigadoras rediseña-
ran las estrategias de la intervención. 
Las causas de ello se relacionan con la 
angustia de querer cumplir a cabalidad lo 
que propusieron por escrito y la falta de 
una autocrítica para poder repensar, en 
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medio del ejercicio pedagógico, lo que 
tenían predispuesto y así elaborar nuevas 
y mejores herramientas, actividades, es-
trategias, etc. A la fecha, ellas terminaron 
la aplicación y se encuentran en la elabo-
ración escrita de su informe (hallazgos, 
categorías de análisis con sus subcate-
gorías y descriptores, evaluación de sus 
propuestas, etc.). De las dos estudiantes 
que no alcanzaron los niveles de este 
grupo, una aplazó su proceso de interven-
ción por motivos de salud y problemas 
familiares, con la promesa de retomar 
su proceso en el semestre posterior a la 
culminación de sus asignaturas. La otra, 
ha tenido dificultades con el desarrollo 
de una propuesta afín a las necesidades 
encontradas en su diagnóstico, también 
relacionadas con que debió frenar su 
proceso para leer sobre el acervo teórico 
del proyecto que no tenía claro. 

Los títulos y características generales 
de los proyectos de grado que lograron 
culminarse, son: 

• Propuesta didáctica para desarrollar 
pensamiento crítico, a partir del apren-
dizaje de la organización, síntesis y 
análisis de textos narrativos, con los 
estudiantes del grado segundo, sede 
B, de la Institución Educativa Eduardo 
Camacho Gamba de Curití: En la que 
dictaminando, con categorías apriorís-
ticas, un problema en el desarrollo de la 
competencia textual relacionada con la 
escritura, se desarrolló un proyecto de 
lectura y escritura de textos narrativos 
breves desde la imagen y la oralidad 
para que los niños lograran analizar 
los textos leídos, sintetizar en textos 
escritos cortos su comprensión y emi-
tir juicios que reflejaran su capacidad 
crítica en torno a los mismos. 

• Propuesta didáctica para desarrollar 
procesos de lectura crítica a partir del 
análisis crítico del discurso de los me-

dios de comunicación: Una secuencia 
didáctica orientada a estudiantes de oc-
tavo grado de una IE pública de San Gil, 
en la que se adaptó el análisis crítico del 
discurso de Teun Van Dijk (2004), para 
leer y escribir columnas de opinión y 
desarrollar el pensamiento crítico de 
los estudiantes. Se escogió el tema 
de la discriminación como detonante, 
debido a problemas de convivencia, 
que por exclusión de género y etnia 
existían en el aula de clases. Esto per-
mitió que, además del trabajo a nivel 
social, se mejoraran niveles de lectura 
y escritura de tercer nivel con un grupo 
importante de educandos.

• La poesía como didáctica que permite 
la generación de pensamiento crítico: 
Fueron los problemas de lectura críti-
ca intertextual, en el grado noveno de 
una IE del municipio de Curití, los que 
hicieron que la investigadora de este 
proyecto ubicara en la poesía la posi-
bilidad de hacer diálogo entre textos 
y contextos con el fin de desarrollar 
una lectura crítica que llevara a sus 
estudiantes a la creación de poemas 
originales, situación de escritura con 
la que no contaba esta IE. El proyecto 
arrojó éxitos y dificultades que se se-
guirán trabajando en el camino de su 
consolidación. 

• Los textos descriptivos como propues-
ta didáctica para desarrollar procesos 
de pensamiento inferencial y crítico 
con los estudiantes de los grados se-
gundo, tercero y quinto de la Institu-
ción Educativa Aguada de Ceferino del 
municipio de Girón: Este fue el único 
proyecto de aula multigrado que se 
culminó. Logró, desde el aprendizaje 
de la descripción objetiva y subjetiva, 
la posibilidad de que los estudiantes 
pensaran las posibilidades de su con-
texto rural y desde su nivel educativo 
de desarrollo de la competencia lectora 
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en sus escalones niveles de inferencia 
y criticidad. Aunque muy pocos estu-
diantes de esta aula lograron mejorar 
significativamente en estos tres me-
ses, la propuesta hace una reflexión 
en torno a lo que significa concebir 
una didáctica nueva en el aula que se 
adapte al problema y necesidad de este 
tipo de escuelas. Del mismo modo, se 
muestran las dificultades para lograr 
mejoras en los procesos académicos 
de los estudiantes que pertenecen a 
IE rurales. 

Aporte del programa de becas del 
MEN al desarrollo del pensamiento 
crítico de los estudiantes, de 
las docentes-estudiantes y al 
mejoramiento de los procesos 
de lectura y escritura desde una 
didáctica de la lengua 

Cuando se observaron los espacios 
físicos y académicos de las aulas en las 
instituciones visitadas, después de haber 
entrevistado a las maestras y compren-
der cómo se culminaron los trabajos de 
grado de cada una, no se puede dejar de 
pensar en el futuro de ellas y de sus IE. 
En ese sentido es muy válido confrontar 
la intencionalidad del programa de becas 
con el proyecto de nación y el papel de 
estas y de todas las personas vinculadas 
a la educación con el mismo. Y ello por-
que nuestra cultura actual, la colombiana, 
atraviesa por uno de los momentos más 
importantes de su historia, al estar cer-
cana a terminar con uno de los conflic-
tos armados más fuertes de su historia, 
lo cual afectará en muchos sentidos su 
identidad política, cultural y su futuro 
como nación. En esta transformación, la 
escuela juega un papel muy importante al 
tener la responsabilidad de formar a los 
agentes que muy seguramente vivirán en 
el posconflicto. Lo cual implica que ellos 
tengan unos elementos de pensamiento 

que les permitan asumir compromisos 
sociales y culturales para ese futuro, a 
partir del rol que desempeñen en ese 
momento de la historia. De ahí la idea 
que desde lo que se piensa sobre la edu-
cación a nivel nacional y desde el diseño 
de las políticas educativas, –en un mundo 
globalizado del cual el país hace parte–, 
lo que se pretende es que tanto al leer 
como al escribir, expresarse oralmente 
o a través de un arte, cada estudiante 
tenga unas estructuras de pensamiento 
superiores que le permitan comprender, 
asumir y transformar su mundo social 
y cultural (MEN, 2006). El logro de este 
modo de pensar, que también será un 
modo de vivir, son responsabilidad de la 
intervención pedagógica de asignaturas 
como las relacionadas con las ciencias del 
lenguaje o el aprendizaje de los idiomas. 

Así mismo, y con todas las dificultades 
que se mostraron al principio y las que 
se mantuvieron hasta el final, los apor-
tes más allá de ser vistos con exitismo, 
pero si desde lo que implica un proceso 
dentro de la formación docente, pueden 
vislumbrarse a partir de los resultados de 
investigación obtenidos con el 50% de la 
población docente orientada que logró 
terminar y también del 50% que no lo ha 
logrado y está en camino de hacerlo. En 
primer lugar, porque para todas las docen-
tes el logro más importante que se puede 
señalar es que se instaurara y ampliara 
un nuevo discurso acerca del aprendizaje 
de los estudiantes, así como una nueva 
forma de concebirse a sí mismas en el 
aula. El solo hecho de lograr pensarse, 
ya muestra un camino recorrido y haber 
entrado en contacto con una literatura 
que las coloca en el camino de redefinir 
y actualizar sus prácticas docentes, así 
como reconocer sus competencias como 
tales. Esto da una nueva perspectiva a su 
quehacer, lo que evidencia un aporte de 
transformación que puede visibilizarse. 
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Desde el 2013 el Instituto Colombiano 
para la Evaluación de la Educación (IC-
FES) modificó ciertos aspectos en torno 
al diseño y valoración de la evaluación 
más importante que revisa y sirve para 
la toma de decisiones sobre qué hacer 
a nivel interno con la educación. En esta 
nueva prueba, dos asignaturas: Filosofía 
y Lengua Castellana, se fusionaron para 
ser evaluadas y adquirieron el nombre 
de Lectura Crítica. Aunque en la prueba 
SABER de los grados 3º, 5º, 7º y 9º aún 
se evalúa Lenguaje como una asignatura 
independiente, lo que muestra la curri-
cularización de la prueba es que esta 
responde al escenario final de un proceso 
en el cual se determinan los niveles de 
pensamiento crítico y capacidad argu-
mentativa de un educando por medio 
de una prueba de lectura (ICFES, 2013), 
que si bien no puede tomarse como un 
referente único de lo que es el desarrollo 
de la crítica y la argumentación, sí es un 
indicador muy fuerte que invita a analizar 
los elementos que constituyen este tipo 
de formación en nuestro sistema educa-
tivo. Lo anterior muestra, al evaluar estos 
elementos, la pretensión antes vista sobre 
el tipo de pensamiento que el sistema 
educativo pretende desarrollar en los 
estudiantes como niveles superiores del 
mismo. Sustento más que necesario para 
proponer que los estudios investigativos 
de este colectivo estuvieran relacionados 
con la indagación de los estados en que 
se encuentran estos procesos en cada 
una de sus IE y así desarrollar proyectos 
que logren comprenderlas para mejorar-
las y transformarlas. Si bien, la idea no 
era que necesariamente se preparara a 
los maestros para mejorar estos indica-
dores evaluativos, una consecuencia muy 
a largo plazo de esta labor es que, si se 
continúa trabajando en ella, los resultados 
evaluativos en pruebas estandarizadas 
nacionales como Saber e internaciona-
les como PISA, podrán mostrar avances 

y mejorías notorias. Pues este camino 
recorrido a nivel intelectual por las estu-
diantes-docentes las puso en la palestra 
de la investigación, comprensión y com-
promiso con estos temas. 

Y si más allá del rango de lo evaluati-
vo, lo que se busca es que la crítica y la 
argumentación generen proyectos so-
ciales en las aulas y que den una mirada 
socio cultural del mundo a cada uno de 
los maestros y de los estudiantes que 
participaron en la construcción de las 
propuestas, ya se sentaron las bases para 
que esto ocurra, pues la influencia de los 
maestros que culminaron sus estudios ya 
es determinante en las instituciones en las 
que laboran. Y ello porque en las humani-
dades la mayoría de disciplinas ven en la 
crítica la posibilidad de generar un debate 
articulado e intelectual que ha de llevar a 
un concreto abordaje de los problemas 
de la sociedad, al punto de sustentar las 
tesis que se presenta de la manera más 
clara posible, ya que los soportes han sido 
sometidos a un tipo de pensamiento que 
busca erradicar la mayoría de equívocos 
posibles sobre un saber. Ejercicio este 
que los becarios han realizado y que el 
no acceso a estos estudios de posgrado 
anteriormente no se lo permitía. 

De ahí que exista ahora la inclusión 
de elementos que en clases de lengua 
materna eran obviados o no tratados, 
como por ejemplo: la criticidad inser-
ta en el discurso y las prácticas de las 
competencias, la cual solo es posible 
gracias a procesos de argumentación, 
tanto en los procesos de lectura, como 
de escritura, oralidad y otras formas 
de expresión. Según Anthony Westton 
(2006), la argumentación es “el conjunto 
de pruebas y/o razones que apoyan una 
tesis o una conclusión”. Lo que implica 
que cuando se habla de criticar un fenó-
meno, lo que se realiza como trasfondo 
de ello es argumentar, es decir, poner 
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en evidencia que lo que se plantea tiene 
fundamentos, tiene criterios. Por ello mis-
mo, dentro de la revisión teórica que las 
docentes-estudiantes debieron revisar, se 
encontraban autores como Teun A. Van 
Dijk, pensador holandés que se ha dedi-
cado a los estudios críticos del discurso, 
a su análisis, la develación de sus sesgos 
discursivos y los mecanismos de poder 
usados por los medios o las instancias del 
poder para manipular la información (Van 
Dijk, 2009). También autores como Daniel 
Cassany (2012), quien incorporó al hecho 
de la producción de textos, de discursos 
en esos textos, en especial de corte ar-
gumentativo, la idea de la tecnología, la 
forma como esta puede ser proveedora 
de información, pero también de cómo se 
difumina ante la misma. Dos casos sobre 
interpretación de textos y desarrollo de 
capacidades de formular problemas y 
plantear alternativas de comprensión de 
estos, lo cual solo se puede realizar en 
la práctica gracias al ejercicio de la argu-
mentación, de la sustentación de las ideas 
que emergen del acto del asombro con 
el que inicia la crítica. Estos elementos, 
de forma incipiente o profunda, se están 
vinculando a los maestros, fue eviden-
ciado en sus informes de investigación 
final, con lo que, si se hace el adecuado 
seguimiento a que esto persista en el fu-
turo, comenzará a redundar en su propio 
tratamiento en el aula. 

Conclusiones 

El resultado de la primera etapa del 
programa “Becas a la excelencia do-
cente”, cifra su fuerza en la conciencia 
reflexiva adquirida por parte de varias de 
las beneficiarias del colectivo en cuestión, 
lo que permitirá a futuro intervenir mejor 
el sistema educativo y de manera deci-
dida, potenciando proyectos educativos 
alternativos que expandan el sentido de 
participación de los colegios como espa-
cios académicos, como centros culturales 

consistentes con una base social, ética y 
de pensamiento sobre mejores prácticas. 

Con todo, lo que en últimas buscó este 
proceso de cualificación docente, no fue 
otra cosa que la práctica, el abordaje a 
los estudiantes, partir de ellos, sin perder 
de vista los fundamentos teóricos, pero 
también siendo coherentes con lo que 
ya se entiende por criticidad y argumen-
tación en el proceso educativo: buscar 
fundamentos que lleven a la conciencia 
reflexiva del proceso y hacer de él una 
condición de vida, tanto para el inves-
tigador como para quienes participan 
en la interacción del mismo. Con ello, 
se podrá argumentar a favor de por qué 
no es importante solamente saber leer, 
escribir, interpretar, producir textos de la 
manera más correcta, sino que todo esto 
que se realiza en el proceso educativo 
debe llevar a ese ser humano en forma-
ción a encontrar, en el proceso mismo, 
un mundo: su mundo, su cultura, la cual 
puede ser analizada por él, pensada como 
algo nuevo y ser transformada gracias 
a la mejora de sus niveles de escritura, 
lectura, oralidad, pensamiento sobre lo 
social, criticidad, argumentación, etc. 

En concreto, la Maestría permitió a 
estas docentes-estudiantes realizar lo 
que la dinámica escolar cotidiana no les 
exigía, ya que sus prácticas en el aula no 
son obligadas a ser transformadas, dado 
el respeto a su autonomía y libertad de 
cátedra. Dentro de la intervención, las 
docentes se vieron obligadas a diseñar 
material, contar con un plan de clases, 
revisarlo, modificarlo, repensar su aula to-
dos los días, pero ello durante el proceso. 
Las inquietudes que deja el final de esta 
aplicación, son:  ¿Se seguirán realizando 
las intervenciones diarias en el aula con el 
mismo rigor? ¿Se necesita una estimula-
ción a la investigación constante en el aula 
para que ellas y todos los maestros abor-
den de esta forma la práctica docente, es 
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decir, contrasten la literatura, la teoría con 
la práctica, piensen su ejercicio docente, 
innoven, creen estrategias, construyan 
herramientas para intervenir, propongan 
criterios de evaluación, material didáctico, 
etc.? 

Finalmente, una reflexión válida que 
surgió tanto de las estudiantes-docentes, 
como del asesor y los evaluadores de 
sus proyectos de grado, es que para que 
no se pierda el impulso del programa es 
necesario que exista un seguimiento a 
este y se plantee una investigación sobre 
su impacto a nivel regional y nacional 
en el futuro, teniendo en cuenta a todas 
las entidades del país en las que se de-
sarrolló y se llevó a término. El mismo 
deberá hacerse en aras del seguimiento 
a la continuidad de estos procesos, de 
los cuales todos quedaron en mora de 
seguir mejorando el desarrollo de sus 
competencias comunicativas en todos 
sus niveles de lectura y escritura. De ahí 
que sean trabajos consolidados que pue-
dan ser objeto de publicaciones a nivel 
local, regional, nacional e internacional. 

Referencias 

Boisvert, J.J. (2007). El desarrollo del pensamiento 
crítico: Teoría y práctica. México: Fondo de Cultura 
Económica.

Cassany, D. (2012). Escribir y leer en la red. (Versión 
electrónica). Recuperado de http://www.lecturalia.
com/libro/75398/en-linea-escribir-y-leer-en-la-red

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación 
(ICFES). (2013). Alineación del examen SABER 
2014. (Versión electrónica). Recuperado de www.
icfesinteractivo.gov.co

Jurado, F. (2014). La lectura crítica: El diálogo entre 
textos. Revista Ruta Maestra. Colombia. (Versión 
electrónica). Recuperado de http://www.santillana.
com.co/rutamaestra/edicion-8/articles/3

Latorre, A. (2015). La investigación-acción. México: 
Grao/Colofón. 

Mackernam, J. (2004). Investigación, acción y currículo. 
Madrid: Morata. 

Ministerio de Educación Nacional - MEN. (2015). 
Programa de Becas a la excelencia docente. 
(Versión electrónica). Recuperado de www.
ministeriodeeducaciónnacional.edu.co 

Ministerio de Educación Nacional – MEN. (2006). 
Estándares Básicos de Competencias en Lengua 
Castellana. Bogotá: Magisterio.

Rincón, G., & Pérez, M. (2009). La pedagogía por proyectos 
y la secuencia didáctica entendidas como tipos de 
configuración didáctica. Bogotá. CERLALC. 

Van Dijk, T. A. (2004). Racismo y análisis crítico de los 
medios. Madrid: Taurus.

Van Dijk, T. A. (2009). El discurso como estructura y 
proceso. Barcelona: Gedisa. 

Van Dijk, T. A. (2010). El discurso como interacción social. 
Barcelona: Gedisa. 

Weston, A. (2006). Las claves de la argumentación. 
México: Ariel. 

http://www.lecturalia.com/libro/75398/en-linea-escribir-y-leer-en-la-red
http://www.lecturalia.com/libro/75398/en-linea-escribir-y-leer-en-la-red
http://www.icfesinteractivo.gov.co
http://www.icfesinteractivo.gov.co
http://www.santillana.com.co/rutamaestra/edicion-8/articles/3
http://www.santillana.com.co/rutamaestra/edicion-8/articles/3
http://www.ministeriodeeducaciÛnnacional.edu.co
http://www.ministeriodeeducaciÛnnacional.edu.co

	_GoBack
	_GoBack
	__UnoMark__4995_593540080
	__UnoMark__5041_593540080
	__UnoMark__4006_593540080
	__UnoMark__4001_593540080
	__UnoMark__6709_593540080
	__UnoMark__6713_593540080
	__UnoMark__6718_593540080
	__UnoMark__6723_593540080
	__UnoMark__6738_593540080
	__UnoMark__6793_593540080
	__UnoMark__6798_593540080
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_ftnref12
	_GoBack
	OLE_LINK2
	_GoBack
	_qenq13xhqb9f
	_prr7ph6ig0l7
	_GoBack
	_zge7oo7q3vh1
	_v1ylks8tlewc
	_6fy247xo8qnc
	_uaypmws5w919
	_b5rs5pdn7m35
	_oe6yp2b255px
	_1hjvplor27e6
	_se2dmp3w4but
	_byds2h1h8ihl
	_9mh9k2s40pf3
	_tfiia65ewwtv
	_8kxyn1ott0ue
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	«Conformez-vous!»: Les résistances et contestations à la marchandisation du savoir dans l’université néolibérale 
	Danielle Coenga-Oliveira
	Priscyll Anctil Avoine

	“¡Confórmense!” Resistencias y contestaciones a la mercantilización del conocimiento en la 
	universidad neoliberal 

	Implementación de la educación diferenciada: ¿por qué la diversidad debe ser reconocida? 
	Leidy Johanna Villamizar Castrillón

	Efficacité énergétique en inde: emplacement institutionnel et perception de l’enjeu 
	Catherine Viens
	Eficacia energética en la India: ubicación institucional y percepción del desafío 

	Aproximando la didáctica del curso de Corrientes Pedagógicas a una estrategia de investigación social para estudiantes de lenguas extranjeras 
	Ana Elsy Díaz Monsalve
	Ruth Elena Quiroz Posada

	Getting close the didactics of “Corrientes pedagógicas contemporáneas” course to a social research strategy for students of foreign languages 

	Retos para la educación superior latinoamericana del siglo XXI en un contexto de capitalismo cognitivo 
	Alvaro Hernández Acevedo
	Challenges for Latin American higher education in the XXI century in a context of cognitive capitalism

	Impacto del bienestar universitario en los programas de pregrado y posgrado en la Universidad Santo Tomás Seccional Bucaramanga, Colombia entre 2009-2014
	Saúl Ernesto García Serrano
	Denix Alberto Rodríguez
	Oscar Cabeza
	Paulina Flye Quintero

	Impact of university welfare in the pregrant and postgraduate programs at the Universidad Santo Tomás de Bucaramanga-Colombia during the years 2009-2014

	Resignificación de la práctica pedagógica en el aula:
	Un análisis desde el proceso de investigación-acción 
	María Teresa Camperos T.
	Re-signification of the pedagogical practice in the classroom: An analysis from the action-research process

	La constitución del Dispensario de Profilaxia Social en Bucaramanga 
	Camilo Andrés Rodríguez Martínez
	The constitution of the dispensary of social prophylaxis 
	in Bucaramanga 

	El retorno del ciudadano en el pensamiento
	de Maquiavelo 
	Ricardo García Jiménez
	The return of the citizen in the thought of Maquiavelo

	Identidad personal y condición social. El doble anclaje 
	de la naturaleza humana 
	Ramiro Ceballos Melguizo
	Personal identity and social condition. The double anchorage of the human nature 

	Una mirada ética de la dignidad humana 
	desde viktor frankl 
	Santiago Otálora
	Friedrich Nietzsche.

	An ethical look at human dignity from Viktor Frankl 

	Atreverse a evaluar más personal, más humano, 
	más maestro 
	María Gladis Bernal Fuentes/a
	Take the risk of evaluate more personal, more human, more teacher 

	La evaluación del aprendizaje en la perspectiva de 
	las competencias 
	Manuel José Acebedo Afanador
	Evaluation of learning in the perspective of competence 

	Ecoturismo, turismo experencial y cultural.
	Una reflexión con estudiantes de Administración 
	de Turismo 
	Dustin Tahisin Gómez Rodríguez
	Yeimmy Carranza Abella
	Camilo Andrés Ramos Pineda

	Ecotourism, experiencial and cultural tourism.
	A reflection with Tourism Administration students 

	Percepciones y actitudes sobre ética empresarial en los procesos de servicio al cliente liderados por los egresados de la Maestría en Administración de la Universidad Santo Tomás Seccional Bucaramanga 
	Jhon Jairo Velásquez Ariza 
	Miguel Ángel Tarazona Méndez

	Perceptions and attitudes about business ethics in the processes of customer service led by the graduates of the Masters in Administration of the Santo Tomás University 


