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El II Congreso de Educación STEAM - STEAMEC 2022 es una apuesta académica que surgió 

desde la Facultad de Educación, Artes y Humanidades de la Universidad Francisco de Paula 

Santander, para conovcar toda la comunidad académica de todos los niveles educativos y 

áreas de conocimiento de STEAM. El congreso ofrece los siguientes temas: Educación en 

Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas integradas a las Ciencias Sociales y 

Humanas. 

 

Debido a la situación actual de aislamiento preventivo y la normativa establecida por el 

gobierno en cuanto a la realización de eventos masivos, se propone realizar un evento 

híbrido que contará con algunas presentaciones presenciales (limitadas y definidas por el 

Comité Organizador que serán transmitidas vía internet) cumpliendo con las normas de 

bioseguridad, mientras que las demás serán transmitidas sincrónicamente vía internet. a 

través de los diferentes canales de comunicación disponibles como Facebook, YouTube, 

entre otros. Este será un espacio de formación y cooperación académica para el 

intercambio de resultados de investigación tendientes a promover y reflexionar sobre la 

Educación STEAM, con la opción de presentar avances y/o resultados finales de su trabajo 

académico. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

El objetivo principal de la conferencia es promover la Educación STEAM para dar a conocer 

las habilidades y enfoques utilizados en la resolución de problemas asociados con las 

Ciencias Sociales y Humanas. 
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CIENCIAS CRE-ACTIVAS: PROPUESTAS CREATIVAS PARA LA 

ENSEÑANZA ACTIVA DE LAS CIENCIAS. UNIVERSIDAD CASTILLA LA 

MANCHA -ESPAÑA 

Raquel Fernández-Cézar1, Natalia Solano-Pinto2 

1 Doctora en CC Químicas, Universidad de Castilla-La Mancha, correo electrónico: raquel.fcezar@uclm.es 
2 Doctora en Psicología, Universidad de Castilla-La Mancha, correo electrónico: natalia.solano@uclm.es 

Resumen 
Los programas de divulgación de la ciencia, tecnología, ingeniería y las matemáticas (STEM) han sido 

ampliamente estudiados en los últimos años por su posible influencia en la elección de futuras 

carreras STEM, con el fin de contrarrestar el descenso observado en la matriculación en la 

universidad. Sin embargo, el presunto efecto no está claro debido a la falta de comparación con 

grupos de control. Para llenar este vacío, se adoptó un diseño cuasi-experimental para analizar el 

efecto de un programa de divulgación de experimentación STEM en alumnos de 5º y 6º curso (10-

12 años), cuyas asignaturas de este ámbito en España son Ciencias Naturales y Matemáticas. La 

muestra estaba compuesta por 453 estudiantes, (274 del grupo experimental y 179 del grupo de 

control). Se utilizaron como instrumentos la Escala Auzmendi de Actitud hacia las Matemáticas 

Modificada (ASMAm), y la actitud hacia la ciencia escolar (ASSci), que se administraron antes y 

después de la intervención. El análisis se realizó teniendo en cuenta el sexo, el tipo de escuela 

(estatal y concertada), el entorno escolar (rural/urbano) y el profesor como factores potenciales. 

Los resultados muestran que existe un efecto del programa en la actitud hacia las matemáticas, pero 

no en la actitud hacia las ciencias escolares. En cuanto a los factores, el efecto del programa no se 

asocia ni con el sexo ni con las escuelas rurales o urbanas. Sin embargo, el programa tuvo un efecto 

más positivo sobre la ASSci que sobre la ASMAm en los colegios públicos, y está mediado por el 

profesor. Se explica cómo fue esta intervención con más detalle, pues dio lugar a la elaboración del 

libro Ciencias Creactivas: propuestas para descubrir la ciencia en el aula de Educación Primaria, 

publicado en la Editorial Aljibe en 2019. 

Palabras Clave 

STEM, actitud, ansiedad, cuasiexperimento educativo, divulgación científica, experimentación. 
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ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO PARA EL DESARROLLO DE 

COMPETENCIAS DOCENTES. UNIVERSIDAD OLMECA-MÉXICO 

Viviana Carrillo Carrillo1 

1Maestra en Gestión Educativa, correo electrónico: vcarrillo@olmeca.edu.mx 

Resumen 
El acompañamiento pedagógico une al directivo con el docente, este necesita de un líder que 

impulse, motive y dirija su labor, este acompañamiento debe darse de forma natural y dirigida. 

UNESCO (2000) define que “es una estrategia formativa en la que se trabaja personalmente con el 

docente y equipo directivo en su propio ámbito de trabajo, en su práctica cotidiana y a partir de sus 

necesidades específicas” (p.24). Este acompañamiento permite a los docentes aportar ideas y 

colaborar en el diseño de estrategias y proyectos que fortalezcan el trabajo colaborativo. El objetivo 

principal es identificar las estrategias para dar el acompañamiento pedagógico a los docentes que 

ingresan al servicio. El docente tanto como el directivo deben asumir diferentes roles, ambos se 

acompañan en el trabajo sobre todo en la parte de la gestión de los recursos para que las 

necesidades del proceso educativo sean suplidas. El líder directivo debe monitorear el desarrollo de 

las estrategias para que los objetivos se logren, al mismo tiempo esto permitirá en equipo colegiado 

diagnosticar, tomar decisiones ante determinada situación, realizar clases, evaluar aprendizajes, 

autoevaluarse, retroalimentarse, entre otras cosas. En este artículo se proponen visitas de 

acompañamiento en el aula con el fin de fortalecer la practica áulica; talleres de actualización 

docente, acompañamiento entre pares, micro talleres y reuniones de interaprendizaje 

interactuando con docentes con experiencia. También se involucran tipos de liderazgo; el 

participativo, el pedagógico el cual se centra en los métodos, planes y programas de estudio; el 

democrático. Por el contrario, puede existir el liderazgo autocrático, se caracteriza por simplemente 

ejecutar las decisiones. En los resultados se puede destacar que el presidente de academia 

considera que el liderazgo participativo es el apropiado para trabajar en colegiado. En la trayectoria 

de formación docente el acompañamiento pedagógico motiva a la mejora continua. 

Palabras Clave 
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EDUCACIÓN HOLÍSTICA Y NEUROCIENCIA, PERSPECTIVA Y 

PROSPECTIVA. UNIVERSIDAD CENTRAL–COSTA RICA 

Idana Beroska Rincón Soto1  

1 Doctorado en Ciencias Económicas, Doctorado en Ciencias Sociales, Universidad del Zulia, correo electrónico:  
idberincon@gmail.com 

 
,   

Resumen 
El conocimiento holístico es uno de los tres niveles en los que la teoría del conocimiento dividió la 

manera en la que los seres humanos asimilan y comprenden el mundo exterior. El término holístico, 

que define este nivel, proviene de una palabra griega que significa totalidad (holos). Además, el 

conocimiento holístico no solo intenta captar todos los ángulos del objeto, sino que también 

observa cómo cada parte interactúa con las de más. Por lo cual, lo holístico aborda cada elemento 

de conocimiento a través de todo los elementos que componen el objeto, idea o persona a 

comprender. Esto implica que abarca desde sus componentes físicos y biológicos hasta los mentales 

y sociales. De otro lado, desde la holística, la educación estimula procesos de creatividad y la 

innovación que dentro del área de la neurociencia están asociadas con la plasticidad cognitiva, es 

decir, con la capacidad que tienen las personas para formular las definiciones de la realidad, sobre 

todo las que son cada vez más complejas 

Palabras Clave 

Educación holística, perspectiva, prospectiva, conocimiento, creatividad.   
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APLICACIÓN DE LA DIDÁCTICA A LA MODALIDAD VIRTUAL EN 

EDUCACIÓN SUPERIOR. UNIVERSIDAD CATÓLICA–EL SALVADOR  

Antonia Larissa Hernández Monterrosa1 

1 Doctorado en Educación, Universidad Católica de El Salvador, correo electrónico: larissa.hernandez@catolica.edu.sv 
 

Resumen 
La palabra didáctica proviene del griego didaskein; significa enseñar, explicar, hacer, saber, 

demostrar. En la actualidad se conserva el significado original del griego y latín (Escribano-González, 

2004). Entonces, la didáctica “...es una disciplina de la pedagogía, inscrita en las ciencias de la 

educación, que se encarga del estudio y la intervención en el proceso enseñanza-aprendizaje” 

(Casasola, 2020, p. 39). El objetivo de esta presentación es principalmente reflexionar y exponer un 

cuerpo teórico de conocimientos sobre el papel de la didáctica universitaria en los procesos de 

educación y de cómo esta se aplica usando las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC). Las TIC adquieren un significado de suma importancia en este ámbito, 

especialmente durante la pandemia, la cual fue un suceso a nivel mundial difícil para todos poniendo 

a prueba a todas las áreas de conocimiento; en el área de educación los docentes tuvieron que 

aprender a cómo “...usar adecuadamente recursos tecnológicos y a adecuar los contenidos que se 

tenían que desarrollar de forma presencial a lo virtual” (Henao, 2002, p.46). En este sentido, los 

docentes asistieron capacitaciones o diplomados virtuales, que les ayudó a adquirir conocimientos 

y reforzar los que ya tenían; estos en su mayoría fueron organizados por las instituciones donde 

laboran y otros docentes optaron por ser autodidactas; este esfuerzo permitió lograr “Un entorno 

virtual flexible que permitió adaptarse a las necesidades de los alumnos y profesores” (Santoveña, 

2016, p.4). A manera de conclusión, la educación debe situarse en la vanguardia del 

aprovechamiento de las TIC, desde la planificación, desarrollo y evaluación, lo que garantiza la 

calidad de la enseñanza; y con el uso de lo virtual se asociada directamente a  la capacidad de utilizar 

en forma estratégica y creativa los recursos que ofrece para que el proceso enseñanza-aprendizaje 

de los estudiantes sea significativo. 
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Resumen 
La Educación Infantil es el primer nivel Educativo al que asisten los niños antes de 6 años. La 

Constitución, la Ley de Educación y demás instrumentos que estatuyen lo referido a este nivel 

educativo coinciden en relievar la importancia de promover desarrollo Integral en estos primeros 

años de vida. Los avances científicos han reportado que los primeros años de vida en el desarrollo 

humano son la base primordial que dará lugar a posteriores integraciones en las diversas 

dimensiones del ser humano.  Una de las preocupaciones puntuales que deben ocupar actualmente 

las propuestas Educativas son las referidas a la necesidad de promover desarrollo a partir de visiones 

educativas, pedagógicas y ecológicas con el fin de formar para la vida. Esta disertación tiene como 

propósito plantear la resignificación de la Educación Infantil desde una postura reflexiva, crítica y 

constructiva, que aspira suscitar reflexiones y acciones para repensar una concepción de la 

Educación Infantil para el desarrollo integral, humano y sostenible, pues los signos alarmantes de la 

emergencia planetaria en lo ambiental, social y de salud evidencian un deterioro cada vez más 

profundo y progresivo en todos los sentidos.  La concatenación del desarrollo humano sostenible y 

la Educación Infantil se plantea desde la urgente necesidad de experienciar desde la niñez   un estilo 

de vida que cubra las necesidades humanas a partir de una visión ecológica del hombre, de la 

escuela, de la familia y de la comunidad, que tenga en cuenta las necesidades del presente, sin 

comprometer las necesidades futuras y sin incrementar las desigualdades sociales. Es decir, 

promover desarrollo a partir de la formación por convicción de hábitos de vida saludable y 

sostenible. Es un compromiso bioético del profesional de la Educación asumir lo que la emergencia 

actual nos declara: La Educación fracaso en la formación para la vida.  
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Resumen 
La pedagogía suvidagógica como enfoque critico inclusivo-Epcis, tiene la particularidad de generar 

transformaciones  en el docente y el estudiante que intervienen en el acto cuadrangulativo de la 

formación y educación por y para la vida, relacionado con la educatividad-educabilidad-

enseñabilidad-aprendibilidad-E^3A. Esta transformación tiene que ver con el paso que da el docente 

tradicional a docente vital, lo cual se genera como consecuencia a las dos relaciones trianguladas 

como son: Sujeto-Vida-Pedagogía versus Otro-Realidades-Institucionalidad. Estas generan unos 

estímulos neurobiológicos, que luego se desencadenan en unos procesos también neurobiológicos.  

El objetivo general es dar a conocer como desde la pedagogía suvidagógica se puede dar el salto de 

docente tradicional a docente vital, que es el profesor(a) que, a partir de los estímulos y procesos 

neurobiológicos realizados, asume su vida socio-psico-pedagógica de manera crítica y emancipada.  

La propuesta se ampara en autores como (Nietzsche, 1977; Blúmer, 1992; Foucault, 1994). En lo 

metodológico la propuesta se desarrolla desde el Texto Abierto Conceptual-TAC, proceso que es 

propio del desarrollo de la pedagogía suvidagógica. Esta metodología, es una estructura escritural 

producto de lo que origina el desarrollo del pensamiento del hombre, la mujer, el niño-a, el 

estudiante, durante los momentos socioeducativos que realizan dentro y fuera del contexto 

académico. Como resultado de esta investigación, se connotan conceptos nuevos que potencian a 

las ciencias de la educación, como son los constructos de suvidagogia, docente vital, visiones de 

esencia, ecdisis conductual suvidagógica, así como la reclasificación y el establecimiento de límites 

conceptuales y procedimentales sobre la práctica profesional docente en sus invariantes de práctica 

educativa, práctica de enseñanza, práctica pedagógica y práctica suvidagógica. De igual manera, 

como conclusiones, la pedagogía suvidagógica se constituye en América Latina y el Caribe en uno 

de las pedagogías criticas inclusivas para desarrollar la verdadera transformación del docente, de la 

calidad de la educación. 
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Resumen 
La educación STEM a nivel mundial es un desarrollo conceptual que ha evolucionado por más de 

veinte años. Nace en los Estados Unidos de América a finales de los años 90 y el acrónimo de STEM 

(Science, Technology, Engineering, Mathematics) se le atribuye a la Dra. Rameley de la National 

Science Foundation – NSF. Partimos de la situación actual sobre el cambio acelerado de la tecnología 

y la situación coyuntural del proceso disruptivo de megatendencias que están cambiando la vida 

personal y laboral. Son muchos los retos que se presentan y nos invitan a cambiar la visión lineal 

con que vemos el futuro por una nueva, exponencial que nos prepara par lo inesperado y nos ayuda 

a tomar de una forma prospectiva los acontecimientos por venir. De esta manera el cambio es tan 

grande que la educación en si misma debe transformase para adaptarse de forma rápida y 

adecuada. Presentamos nuestra propia visión de la educación STEM para América Latina y las ideas 

que rondan el futuro libro “Educación STEM – Marco de Referencia para América Latina” Explicamos 

brevemente elementos conceptuales que conforman esta nueva visión y proponen un Programa en 

Educación STEM para las instituciones educativas para pasar de su “hoy” un futuro basado en 

transformaciones basadas en el concepto de educación STEM integrada. Incluimos elementos 

fundamentales de la educación STEM como lo es el proceso de diseño en ingeniería y el desarrollo 

de habilidades del siglo XXI. Finaliza la exposición mostrando cómo la educación debe transformarse 

desde los primeros años de preescolar y seguir la carrera educativa e inclusive llegar a una vida 

cotidiana personal y profesional. 
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Resumen 
Con el auge de las tecnologías de la información y las comunicaciones – TIC, la radio educativa ha 

contribuido significativamente en la evolución de los diversos procesos de enseñanza aprendizaje, 

en los cuales se involucra la comunicación digital, el software de edición y las plataformas en 

internet para la divulgación de contenidos, como escenarios para su desarrollo e implementación 

como herramienta en el aula. El proyecto de investigación que sustenta esta ponencia tuvo como 

propósito indagar acerca de los usos y apropiaciones de la radio educativa en docentes y estudiantes 

de instituciones educativas del Departamento de Quindío, a partir de sus experiencias en los 

ámbitos de producción, audiencia de medios sonoros y creación o implementación de emisoras 

escolares. Dentro de los principales hallazgos se establece que la radio educativa se configura como 

un componente pedagógico en donde el acercamiento y aprendizaje de sus procesos de producción 

permiten comprender la lógica del medio y su compromiso con la realidad. Este proceso 

desencadena múltiples propuestas para promover la convivencia y, mediante el lenguaje 

radiofónico y la exploración de la producción sonora en la escuela o colegio, hace posible nuevos 

aprendizajes desde nuevas sensibilidades y relatos en donde los estudiantes se reconocen a partir 

de la música, la voz, el relato, la creatividad y la interacción mediática con sus compañeros. 

Asimismo, los docentes encuentran en la radio un escenario cercano para impartir sus clases, 

además de la creación de un contenido donde la apuesta va dirigida a un sinnúmero de jóvenes 

desde los grados de básica primaria hasta el bachillerato. En este sentido, la radio educativa es 

asumida en los diversos planteles educativos como una herramienta potente para la convivencia, 

pues a partir de diversos mensajes producidos por estudiantes y profesores, refleja las inquietudes 

y expectativas de niños y jóvenes en las que ven identificada su propia realidad. 
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Resumen 
En arquitectura los conceptos de campos de geometría fluida, líneas de fuerzas, sistemas y 

secuencias de desplazamientos, son procesos de diseño con esquemas gráficos que estudian las 

pautas de desplazamiento generados por los sistemas urbanos en los espacios de la ciudad. Esto 

permite nuevas alternativas de nuevas composiciones geométricas basadas en procesos de 

experimentación, investigación y análisis perceptual. La aplicación de estos procesos como 

estrategias en la enseñanza de la arquitectura favorecen la apropiación de nuevas soluciones 

geométricas bidimensionales así como de configuraciones espacial-sensoriales centradas en los 

elementos abstractos presentes en las figuras, patrones, conceptos matemáticos y geométricos.  

La metodología correspondió mixta de corte documental, experimental y analítica a partir de la cual 

se desarrolló un ejercicio de proyectación espacial (mapeos) que permitió identificar secuencias 

geométricas a partir de categorías de estudio como: lo físico-construido, la movilidad, lo ambiental 

y lo intangible del lugar, cuyos resultados consecuentemente son potencializados a partir de la 

implementación de herramientas digitales y fabricación digital. Como resultados representativos se 

obtuvo una muestra de desarrollo cognitivo- espacial procesado perceptualmente bajo el 

entendimiento lógico de reconocer y configurar cada una de las dinámicas físicas y geométricas del 

territorio, para el cual se propone una geometría y un materialización espacial, particular y 

compleja; dando respuesta a un producto innovador y generando en el estudiante la competencia 

de diseñar a partir de la Data. Asimismo, a partir del STEAMEC se promovió la triangulación de un 

análisis documental, la experimentación y la geometría a partir de la cual se obtienen operaciones 

cognitivas y representacionales complejas que sintetizan diferentes procesos mentales a través de 

la conexión entre el razonamiento perceptual y las representaciones gráficas (Geomaterialización) 

que generan conocimientos con bases lógico-epistémicas sólidas, sostenidos en una estructura 

argumental derivada de un proceso sistemático de investigación proyectual geométrico 

matemático, como estructurante del Taller de Diseño 3 del programa de Arquitectura de la UFPS. 
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Resumen 
De acuerdo con una revisión sistemática de los planes curriculares de los programas en 

Comunicación Social en el oriente colombiano, se detectó que carecen de formación específica en 

el área de la Comunicación Política; por tal razón, los estudiantes no son preparados para el 

cubrimiento específico, siendo reducido el número que toman la opción de profundizar sobre la 

política y las implicaciones con el poder. Estudios de Rozo (1988) indican que el poder es la 

capacidad que tiene el ser humano para lograr objetivos, entre más educada sea una comunidad 

mayor serán sus posibilidades de participación en procesos de desarrollo y toma de decisiones. Esta 

investigación realizó una revisión de los conceptos del sistema político colombiano útiles para un 

comunicador social generando una ruta didáctica a través de un portal digital con alternativas 

audiovisuales y escritas para que el futuro profesional tenga un soporte sobre los saberes y 

complejidades sociales que conllevan a la formación de auténticos líderes de opinión. El portal para 

la enseñanza de la política evita cometer errores como el de presentar mediante un lenguaje denso 

la realidad nacional y desmitificar la judicialización de la política que ha llevado a un desplazamiento 

de su esencia, con versiones desdibujadas de los medios que no son capaces de ubicar la actividad 

del estado como el escenario de discusión de ideas y proyectos. Como resultados se reconoció la 

necesidad de indagar sobre temas políticos para elaborar productos mediáticos con formatos 

híbridos y tradicionales para la enseñanza de la política a los estudiantes de comunicación social.Se 

concluye que los comunicadores sociales deben informarse sobre la importancia de la política en la 

formación de opinión pública y ciudadanía, buscando generar nuevos diálogos, a través del material 

didáctico bajo la óptica de la responsabilidad social y la ayuda de los medios digitales. 
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Resumen 
Esta es una investigación cuantitativa de carácter descriptivo que identificó las transformaciones del 

consumo cultural de los niños, niñas y adolescentes (NNA) de la zona rural de Cúcuta entre el año 

2017 y el 2022, teniendo en cuenta los cambios en las dinámicas sociales producidos por la 

pandemia del COVID-19. Se utilizó una encuesta conformada por 7 ítems y 22 preguntas para 

conocer los dispositivos tecnológicos, las preferencias y los usos de las TIC de NNA entre los 10 y los 

19 años. Las teorizaciones sobre el consumo cultural fueron desarrolladas en América Latina por 

Orozco (1996), Mata (1997) García (1999) y Martín-Barbero (2001) como una apuesta epistémica y 

metodológica para comprender el uso y apropiación que los públicos realizan de los contenidos de 

los medios masivos de comunicación. El surgimiento de los estudios sobre el consumo cultural abrió 

la pregunta ¿Cómo se resignifican los consumos culturales en contextos de globalización y 

transformación cultural? Sus respuestas permiten comprender las nuevas formas de agrupación 

social y los cambios en los modos de estar juntos (Sunkel, 2002). En la actualidad, esto es facilitado 

por los dispositivos tecnológicos a los que tienen acceso diferentes grupos etarios y 

socioeconómicos tanto en zonas rurales como urbanas. Los hallazgos del 2017 revelan que dadas 

las dificultades de conectividad y las condiciones socio-económicas de los NNA y sus familias, el 

consumo cultural de éstos estaba relacionado con programas de televisión y música, a través de la 

radio. Sin embargo, durante el confinamiento físico obligatorio, el Gobierno Nacional y el Ministerio 

de las TIC fortalecieron las capacidades tecnológicas y de conectividad, lo que transformó dicho 

consumo, evidenciando mayor participación en las redes sociales, con un interés hacia una 

digitalización amplia y diversa de la vida cotidiana basada en la adaptación al cambio y la búsqueda 

de la información. 
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Resumen 
La presente es una investigación en desarrollo cuyo objetivo está centrado en la enseñanza de la 

mecánica, apoyado con las tecnologías de la información y la comunicación y la docencia 

compartida, con estudiantes bilingües de segundo grado de básica primaria. Presentar elementos 

de la física mecánica en básica primaria se constituye en un elemento investigativo para aquellos 

docentes que pertenecen a instituciones certificadas por el British Council; avaladas por el currículo 

internacional Cambridge Assessment International Education. Desde esa perspectiva curricular, las 

ciencias naturales son presentadas mediante contenidos individuales que subyacen a contenidos 

globales. Para el presente caso, la enseñanza de la física mecánica en estudiantes de segundo grado 

de primaria se articulan con conceptos de movimiento, desplazamiento, fuerza y aceleración. Al ser 

Colegio Bilingüe, uno de los ejes fundamentales que sustentan la estructura curricular de la 

institución, es la presentación en el aula de clase de las áreas del saber en segunda lengua, inglés, 

bajo el modelo de la docencia compartida, en el que dos docentes se encuentran al mismo tiempo 

en el aula de clase. Metodología empleada en el colegio que participa del estudio; dos docentes en 

el aula, impartiendo de manera fluida y dinámica escenarios que involucren puntos de encuentros 

para sus estudiantes, con una particularidad más que significativa, el docente de ciencias sociales se 

dirige en lengua materna español, mientras que el docente de ciencias naturales lo hace en lengua 

extranjera inglés (Miquel,2006). Por lo tanto, ante el contexto presentado se desea analizar la 

incidencia en el aprendizaje de la física mecánica, apoyado en tecnología, para los conceptos de 

mecánica en segundo de primaria mediante el modelo de docencia compartida y el uso de inglés 

como segunda lengua. Para ello, diversas acciones pedagógicas permiten hacer una aproximación 

al cómo aprenden los niños de segundo de primaria contenidos propios de la física. (Valdés Sánchez 

& Espinet, 2017). 
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Resumen 
Tras el avance constante en las dinámicas de aprendizaje, se establece incorporar estrategias de 

aprendizaje activas, aquellas que involucre a los estudiantes y convertirlos en parte integra en el 

proceso de enseñanza. La presente investigación tiene por objetivo fortalecer la comprensión de la 

síntesis de proteínas apoyado en un entorno virtual de aprendizaje, fundamentado en la enseñanza 

para la comprensión, el aprendizaje basado en juegos y enriquecido con un escape room digital, en 

estudiantes de grado décimo de un colegio de modalidad virtual en Bogotá, Colombia. El uso del 

juego en el aula incentiva la participación de los estudiantes. (Shannon et al., 2021; Ojeda et al., 

2020). Los escape rooms educativos son actividades de aprendizaje basado en juegos, en donde se 

busca alcanzar un objetivo a través de una serie de desafíos articulados bajo una narrativa 

específica. Dicha narrativa está asociada a juego de escapismo donde tras la apertura de puertas, 

candados o cerraduras pueden superar misiones y finalmente salir (Brusi & Cornellà 2020; 

Nicholson, 2015). La propuesta denominada “La Molécula y el Secreto de la Dama Oscura'' ha sido 

diseñada y desarrollada en Genially® para ser soportada en un entorno virtual de aprendizaje a 

través de Moodle®. Esta fue validada por jueces (pares y expertos), para lo cual se elaboró una guía 

del docente y una guía del estudiante. Consiste en cinco escenarios que se acompañan por un 

avatar, denominado “Rosalind Franklin” (Fernandez et al., 2019). Los estudiantes avanzan a través 

de los escenarios resolviendo una serie de retos y así mismo comprendiendo el proceso de síntesis 

de proteínas. A manera de reflexión final, la riqueza que proveen las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación (TIC), en este caso el escape rooms, se constituyen como una forma de mediar 

entre el conocimiento a enseñar y el aprendido por el estudiantado. 

Palabras Clave 

Escape Room,  Aprendizaje  Basado en Juegos, comprensión, Síntesis de proteínas, Motivación. 

Referencias Bibliográficas 
 
Acevedo-Jaimes, J., & González-García, E. A. (2017). Concepciones sobre las prácticas evaluativas 

entre docentes de programas universitarios de enfermería. Revista Perspectivas, 2(1), 57–69. 

https://doi.org/10.22463/25909215.1285 

mailto:yppradac@correo.udistrital.edu.co
mailto:lmgonzalezn@correo.udistrital.edu.co
mailto:ojardeys@correo.udistrital.edu.co


 

Brusi, D., & Cornellà, P. (2020 ). Escape rooms y Breakouts en Geología. La experiencia de “Terra 

sísmica. Enseñanza de las Ciencias de la Tierra, 28(1), 74-88. 

https://raco.cat/index.php/ECT/article/view/372926 [Consulta: 7-06-2022]. 

 

Fernandez, C., Jimenez, M., Muñoz, A., Romero, M., Vega, F. (2019). Científicas: pasado, 

presente y futuro El comic. Universidad de Sevilla.  

García Lázaro, I. (2019). Escape Room como propuesta de gamificación en educación. Revista 

Educativa HEKADEMOS, (27), 71-79. 

https://hekademos.com/index.php/hekademos/article/view/17 

Jiménez, C., Arís, N., Magreñán, A., & Orcos L. (2020) Digital Escape Room, Using Genial.Ly y A 

Breakout to Learn Algebra at Secondary Education in Spain. Ciencias de la Educación, 10(10): 271. 

https://doi.org/10.3390/educsci10100271 

López, I. (2018). La actividad científica en 4o de ESO a través de métodos de enseñanza basados en 

el juego: juegos educativos y gamificación. Universidad de Granada. 

https://doi.org/10.30827/Digibug.52122 

López-Pernas, S., Gordillo, A., Barra, E., & Quemada, J. (2021). Escapp: A web platform for 

conducting educational escape rooms. IEEE Access, 9, 38062–38077. 

https://doi.org/10.1109/ACCESS.2021.3063711 

Nicholson, S. (2015). Peeking behind the Locked Door: A Survey of Escape Room Facilities. 

Ojeda, M. J. C., Herrera, D. G. G., Mediavilla, C. M. Á., & Álvarez, J. C. E. (2020). El juego como 

motivación en el proceso de enseñanza aprendizaje del niño. Revista Arbitrada Interdisciplinaria 

Koinonía, 5(1), 430-448. 

Shannon C. Brady y Erik C. Andersen (2021) Un juego inspirado en una sala de escape para la revisión 

genética. Journal of Biological Education, 55(4), 406-417. 

Zabala-Vargas, S. A., Ardila-Segovia, D. A., García-Mora, L. H., & Benito-Crosetti, B. L. de. (2020). 

Aprendizaje Basado en Juegos (GBL) aplicado a la enseñanza de la matemática en educación 

superior. Una revisión sistemática de literatura. Formación Universitaria, 13(1), 13–26. 

https://doi.org/10.4067/S0718-50062020000100013  

  



 

ASIMILACIÓN DE LOS CONCEPTOS CALOR Y TEMPERATURA 

MEDIANTE EL APRENDIZAJE ACTIVO 

Luisa Maria Jaramillo Pinto1, Oscar Jardey Suarez2 

1 Estudiante Maestría en Educación en Tecnología, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, correo electrónico: 
lmjaramillop@correo.udistrital.edu.co 

2 Doctor en Ciencia Física Educativa, Instituto Politécnico Nacional, correo electrónico: ojardeys@correo.udistrital.edu.co 

Resumen 
Este trabajo hace parte de una investigación en desarrollo que tiene por objeto estudiar la incidencia 

en la comprensión de los conceptos de calor y temperatura con estudiantes de educación media en 

un colegio citadino en Colombia. Como mediación investigación se apoya en una secuencia didáctica 

(Díaz-Barriga, 2013) soportada en el aprendizaje activo (Sokoloff, 2016; Sokoloff et al., 2004; 

Sokoloff & Thornton, 1997; Thornton & Sokoloff, 1998) y en la elaboración de video tutoriales por 

parte de los estudiantes. En el estudio participaron 57 jovenes de grado once de un colegio público 

de Bogotá – Colombia, cuyas edades están entre 16 y 18 años, de los cuales 53% son mujeres. La 

Institución educativa está ubicada en una zona periférica de la ciudad con Necesidades Básicas 

Insatisfechas.  El enfoque metodológico es cuantitativo(Hernández-Sampieri et al., 2014; McMillan 

& Schumacher, 2005), se apoya en la ganancia de Hake (Hake, 1998) y la pruebas de Wilcoxon 

(Walpole et al., 2007). Se utilizó el inventario Heat and Temperature Conceptual Evaluation (HTCE), 

desarrollado y validado por Thornton, D. Sokoloff a través de la Asociación Americana de Física. El 

instrumento HTCE consta de 28 preguntas, de las cuales 27 son de selección múltiple y una de 

elaboración de una gráfica. El HTCE indaga en relación con la comprensión de los conceptos de calor, 

temperatura y flujo de calor y se aplica en un tiempo de una hora de clase. Los resultados mostraron 

que la secuencia didáctica basada en el aprendizaje activo tiene una ganancia significativa 

estadísticamente, en la comprensión de los conceptos calor, temperatura y flujo de calor. A manera 

de reflexión, los resultados dan cuenta de evidencia empírica que señala que las pedagogías activas 

pueden contribuir potencialmente en la mejora de los aprendizajes y las actitudes por parte de los 

estudiantes al momento de aprender temas relacionados con las ciencias, para el caso particular en 

estudio de la física. 
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Resumen 
Este  proyecto surgió debido a la problemática de  aumento de la pobreza  e incremento de 

desnutrición del núcleo familia. Este fenómeno  se  logró  observar en los  aprendices del Colegio 

Nuestra Señora de Belén de  los estratos  uno  y dos, participes  de   la  Línea de Química en la 

Tecnoacademia Sena. Este proyecto está  orientado  a  beneficiar  100  familias  en  situación  de 

vulnerabilidad de  la  comuna 9. El objetivo general es el establecimiento de un protocolo para la 

germinación, siembra, manejo y procesamiento de la  Moringa oleifera de manera orgánica y casera 

para el autoconsumo. De acuerdo a  Olson  y Alvarado-Cárdenas (2016) citan a Olson y Fahey (2011), 

el consumo de polvo de hoja seca de moringa a mujeres lactantes en estado de inanición extrema 

aumentaba  el rendimiento de producción de leche, facilitando la supervivencia de los neonatos. 

Los  objetivos específicos se desarrollaron con cinco actividades fundamentales: 1. Protocolo de 

germinación y siembra; 2. Desarrollo de Biopreparados; 3. Procesamiento de la moringa; 4. 

Evaluación de los  porcentajes  de Vitamina C, y  5. Diseñar estrategias de alimentación  que 

involucren el consumo  de Moringa.  Los tres  primeros objetivos  específicos  se desarrollaron a 

cabalidad  hasta la fecha,  quedando  pendiente los  últimos dos.   Esta investigación   busca  

proporcionar una alternativa alimenticia y nutricional que se encuentre al alcance de las 

comunidades vulnerables, preparándolas mediante talleres, y facilitándoles las plantas o semillas 

para que realicen el proceso de  siembra  en  sus  hogares. Se ha logrado evaluar diferentes técnicas 

de germinación de la semilla de moringa, así como de algunas técnicas para el secado. Se ha 

avanzado en el desarrollo y uso de biopreparados, así como en el procesamiento de la misma. 

Impactos  del proyecto: sociales, científicos, ambientales. 

Palabras Clave 

Desnutrición, vitamina C, proteínas, producción alimentaria. 

Referencias Bibliográficas 
 
Bonal, R., Odio, R., & Carrión, M. (2012). Moringa oleifera: una opción saludable para el bienestar. 

MEDISAN, 16, 1596-1599.  

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. (2010). La pobreza por ingresos 

en México. Coneval; 2010.  

Doménech, G., Durango, A. M., & Ros, G. (2017). Moringa oleifera: Revisión sobre aplicaciones y 

usos en alimentos. Archivos Latinoamericanos de Nutrición, 67(2), 86-97.  

mailto:andrealorenars@ufps.edu.co


 

Egea, J. M., Egea, J. M., Ege, I., Rivera, D. (2015). Cultivos promisorios para enfriar el clima y alimentar 

al mundo. Murcia. 

Fahey, J. W. (2002). Moringa oleifera: A Review of the Medical Evidence for Its Nutritional, 

Therapeutic, and Prophy lactic Properties. Part 1. TFLJ. 1(5), :1-15. 

 Farias, J., Oliveira, A., & Carvalho, F U. (2011). Moringa oleifera: bioactive compounds and 

nutritional potential. Revista Mexicana de Biodiversidad, 82, 1071-1082. 

Fuglie, L. J. (1999). The Miracle Tree: Moringa oleifera: Natural Nutrition for the Tropics. Church 

World Service. En Dakar,  revised in 2001 and published as The Miracle Tree: The Multiple Attributes 

of Moringa, 172 pp. 

Hernández-Rodríguez, J.  (2022). Efectos benéficos de la Moringa oleífera en la salud de las personas. 

Revista Cubana de Medicina General Integral, 38(1). 

http://www.revmgi.sld.cu/index.php/mgi/article/view/1682 

Jirón-Popova, Y., & Rivera-Torres, A. (2022). Moringa oleífera como fuente de hierro natural: estudio 

de aceptabilidad de productos modificados, San José, Costa Rica. Revista Hispanoamericana De 

Ciencias De La Salud, 7(4), 104–112. https://doi.org/10.56239/rhcs.2021.74.520 

Johnson, B. C. (2005). Clinical perspectives on the health effects of Moringa oleifera: A promising 

adjunct for balanced nutrition and better health. KOS Health Publications. 

Olson, Mark., & Fahey, J. (2011). Moringa oleifera: un árbol multiusos para las zonas tropicales seca. 

Revista mexicana de biodiversidad, 82, 1071-1082. 10.22201/ib.20078706e.2011.4.678.  

Omenech, G., Durango, A. M., & Ros, G. (2007). Moringa oleifera: Revisión sobre aplicaciones y usos 

en alimentos. ALAN, 67(2), 86-97.  

Rodríguez, S., Sandoval, I., Fernández, L. (2009). Encuesta Sobre Hábitos alimentarios en los 

Costarricenses. Universidad de Costa Rica. https://cutt.ly/jHDdv3H. 

Villarreal, A., & Ortega, K. J. (2014). Revisión de las características y usos de la planta Moringa 

oleífera. Investigación & Amp; Desarrollo, 22(2), 309–330. 

  



 

GERENCIA ESTRATÉGICA. UN RETO A SEGUIR PARA LA TOMA DE 

DECISIONES EN LAS ORGANIZACIONES 

Miller Riaño Solano1, Henry Orlando Luna Pereira2, Fabian Yesid Dávila López3 

1 Postdoctor en Políticas Públicas y Educación, Docente Universidad Francisco de Paula Santander, correo 
electrónico: millerrs@ufps.edu.co 

2 Doctor en Ciencias Administrativas, Docente Universidad Francisco de Paula Santander, correo electrónico: 
henryorlandolp@ufps.edu.co 

3 Magister en Gerencia de Empresas, Docente Universidad Francisco de Paula Santander, correo electrónico: 
fabianyesiddl@ufps.edu.co 

Resumen 
A nivel mundial, las nuevas tendencias gerenciales están fijando criterios en las organizaciones, 

quienes están en una continua búsqueda de la innovación con el propósito de ser cada día más 

competitivas y mantenerse en el mercado. Es así, como la gerencia estratégica en las empresas es 

importante, puesto que precisa el direccionamiento del negocio con una visión prospectiva que 

garantice la toma de decisiones apropiadas a los nuevos escenarios que se viven. Es por ello, que el 

propósito fundamental de este ensayo es analizar la gerencia estratégica como un reto a seguir para 

la toma de decisiones en las organizaciones a fin de desarrollar procesos críticos en el gerente que 

coadyuven a mejorar las capacidades en aras de desplegar estrategias efectivas con el fin común de 

lograr los objetivos planteados. De este modo, la gerencia estratégica ha venido cada vez más 

afinando sus métodos de forma objetiva y sistemática permitiendo a la empresa asumir una posición 

proactiva en el mercado brindando calidad en la gestión, cambiando esquemas de pensamientos de 

quienes toman las decisiones en las organizaciones. 
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Resumen 
La presente ponencia se desarrolló en el marco de un proyecto de intervención desde el accionar 

disciplinar del Trabajo Social cuyo objetivo se centró en la dinamización de escenarios de 

participación juvenil desde la organización de las juventudes del municipio de San José de Cúcuta, 

esto, planteado desde las perspectivas del movimiento social y popular presente en el territorio. 

Para lo cual, se busca profundizar sobre estos elementos desde el planteamiento de tres momentos 

claves, inicialmente la identificación de problemáticas que obstaculizan el acceso de las juventudes 

a garantías reales de participación, en un segundo momento, el desarrollo de las teorías y 

metodologías que orientaron el ejercicio académico y el accionar disciplinar, por último, las 

conclusiones aportadas. En cuanto a la identificación de problemáticas, históricamente se han 

evidenciado situaciones adversas, en cuanto a lo coyuntural, los estallidos sociales han sido 

expresiones de protesta de los movimientos populares, sin embargo, esto también ha significado 

una constante estigmatización y persecución para los liderazgos juveniles y sociales, casos dolorosos 

como los de Gerson Gallardo y Edwin López en el año 2003 en Cúcuta, Dylan Cruz o Lucas Villa en la 

actualidad reciente del país, son situaciones que afligen a las juventudes en su derecho a la 

participación de la protesta social, sumado a esto, a nivel contextual la región ha estado inmersa en 

un alto nivel de desempleo e informalidad, afectando a las juventudes incluso en el acceso  o 

sostenimiento en la educación media o superior. Los movimientos sociales son ejercicios de 

resistencia popular que responden a una acción colectiva, por su esencia, son espacios propios de 

participación donde convergen personas de las clases oprimidas cuyo objetivo se plantea en la lucha 

contra los modelos o sistemas dominantes en busca de su transformación. La línea teórica 

construida, tuvo como enfoque epistemológico las teorías marxistas, basándose en lo propuesto 

por Touraine y Merlucci para la comprensión de los movimientos sociales, además de los aportes 

de Karl Marx en relación a las teorías críticas de la sociedad, esto, a fin de comprender las luchas 

históricas de los movimientos populares. La teoría organizativa propuesta por Lenin, además de su 

aporte teórico, permitió plantear de forma metodológica la construcción de resultados en base a la 

organización de la Plataforma Municipal de Juventud, siendo esta, uno no de los escenarios más 

importantes del subsistema de participación de la ley estatutaria de juventud, por lo cual estas 

contribuciones permiten resaltar la importancia de la teoría como una guía para la acción de gran 
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importancia para las ciencias sociales, por último, también es menester resaltar la relevancia de la 

organización colectiva para la transformación desde las comunidades o ejercicios populares, 

además de distinguir el rol significativo de los movimientos sociales como objeto de estudio y 

análisis para la comprensión de las dinámicas actuales de la sociedad. 
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Resumen 
La presente ponencia es resultado del proceso investigativo titulado “Percepciones sociales, de las 

nuevas masculinidades en el barrio brisas de los andes: historias de vida”, el cual reconoce los 

discursos que elaboran los hombres sobre el proceso de cambio social acaecido en los últimos años 

y que ha afectado de manera especial a las mujeres, enfocándose  prioritariamente en la respuesta 

dada por parte de los varones frente a un nuevo escenario social más igualitario, es decir, un 

escenario social en el que la presencia en el ámbito público y social de la mujer es mucho mayor que 

años atrás y las funciones socio-históricas en la dinámica familiar y su diario vivir, aspectos tanto 

económicos, emocionales, culturales, de ocio, roles, asignaciones y acciones diarias propias de la 

masculinidad y la feminidad empiezan a ponerse en cuestión.  

Esta investigación ha gozado de una basta investigación bibliográfica de carácter internacional, 

nacional y regional, los cuales relatan situaciones referentes a las vivencias en las que se observa 

una mayor presencia femenina en el ámbito social tanto en la educación, como en el mundo laboral 

o en la política y en la toma de decisiones, nuevas masculinidades, dinámicas familiares;  

El presente estudio está cimentado por teorías y referentes teóricos que aportan sus casos y los 

abordajes profesionales de cada contexto, dichas teorías son: La estructura del sistema familiar 

Minuchin (interacción familiar y los subsistemas), teoría Ecológica Bronfenbrenner (ambiente 

ecológico). Por ende, el objetivo principal se desarrolla en analizar las percepciones sociales que se 

tienen en las dinámicas familiares, desde la incidencia de las nuevas masculinidades y sus objetivos 

específicos comprenden, el identificar las percepciones sociales que tienen las familias, sobre las 

incidencias de las nuevas masculinidades, seguido a ello, comprender las dinámicas familiares, a 

razón de las incidencias de las nuevas masculinidades y por último, diseñar una estrategia de 

fortalecimiento cultural desde las nuevas masculinidades en las dinámicas familiares. En un marco 

contextual, el presente proyecto fue llevado a cabo en el barrio Brisas de los Andes, ubicado en la 

comuna nueve (9) del municipio de San José de Cúcuta y desde su aspecto metodológico se 

desenvolvió en el marco de corte cualitativo con un método fenomenológico, donde se quiere 

explorar, identificar, describir y comprender las experiencias de los participantes respecto a sus 

dinámicas familiares, mediante las fases de investigación de la contextualización, el acercamiento 

social, el diseño y aplicación de instrumentos, la sistematización y por último la entrega de los 

resultados.  
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Para dicha recolección se realizó una entrevista a profundidad y el instrumento de historias de vida 

el cual tiene un corte descriptivo, con el fin de develar el pasar de las vivencias basadas en las 

incidencias de la masculinidad en el hogar. Como conclusiones se destaca que efectivamente se 

presentó una transformación en las dinámicas familiares debido a las incidencias de las nuevas 

masculinidades, el cambio de roles y de responsabilidades se ha configurado de tal manera que en 

estas familias se dice que no existe la palabra género, lo que crea una convivencia basada en la 

igualdad y equidad. 
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Resumen 
El objetivo de esta ponencia es presentar resultados parciales del proceso de caracterización de 

actividades métricas presentes en la serie modelo etnoeducativo para comunidades negras del 

pacífico nariñense.  Después de varios años de lucha por los derechos de las comunidades negras se 

genera la ley 70 de 1993 por consiguiente les permite poseer una normativa de educación con 

enfoque étnico diferencial en otras palabras tener propuestas pedagógicas y curriculares en donde 

se resalten y protejan sus saberes ancestrales, los cuales se han basado en la oralidad, en este 

sentido las matemáticas propias están obligadas a plasmarse en un documento, y es así como surge 

un modelo educativo para comunidades negras del pacífico colombiano, apoyados por algunas 

organizaciones  como es la red de consejo comunitario del pacifico sur (RECOMPAS)  y otras no 

gubernamentales,  por consiguiente el 7 de marzo de 2015 el ministerio de educación nacional emite 

concepto favorable. El material a analizar es la cartilla de texto de los grados 1 a 3 de primaria de la 

Serie modelo etnoeducativo para comunidades negras del pacífico nariñense, ciclo 1. Para la 

caracterización de las actividades métricas se utilizó un instrumento que cuenta con 27 indicadores 

categorizados en siete dimensiones. En un primer nivel de análisis se clasificaron las actividades 

presentes en los textos según el pensamiento matemático al que corresponden (numérico, métrico, 

geométrico, etc.). En un segundo nivel de análisis se aplicaron los indicadores del instrumento, 

rastreando su presencia en las actividades métricas y justificando con evidencias su cumplimiento. 

Al final del proceso se clasificaron las actividades según tres niveles: 1) Exploratorio/motivador, 2) 

Político/Valoración y 3) Amplificador/Articulador. Finalmente, los resultados del análisis muestran 

que hay una baja articulación entre el pensamiento matemático escolar y el pensamiento 

matemático de las comunidades negras y las actividades métricas analizadas se ubican en el nivel 

político/valoración. 
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Resumen 
El trabajo investigativo inicia al evidenciar la problemática con los estudiantes de grado décimo de 

la Institución Educativa Juanambú, del municipio de la Unión, Departamento de Nariño, en la 

competencia: Interpretación y representación de la información, específicamente de datos y 

gráficos estadísticos. Para la solución  del problema se propone fortalecer dichos procesos, 

mediante la implementación de una estrategia pedagógica, enmarcada en las cuatro fases 

secuenciales de la Ingeniería Didáctica (Artigue, et al., 1995), como método de investigación, donde 

los resultados de una fase sean los insumos para la siguiente: La preliminar, que forma parte de la 

revisión de antecedentes, la segunda, se orienta a la identificación de  dificultades y errores  que 

presentan los estudiantes  alrededor del tema objeto de estudio, se complementa con los resultados 

de un Cuestionario (pre-test), diseñado en función de las competencias básicas que se debe 

desarrollar en el aprendizaje del pensamiento aleatorio, estos conceptos se abordan desde el punto 

de vista de conversión de registros semióticos (Duval, 1999), con los cuales se construye y se adapta 

secuencias  didácticas (Díaz-Barriga, 2013) que faciliten la intervención en el proceso de enseñanza,  

implementadas en una tercera fase de experimentación, entonces, se aplica por segunda ocasión el 

mismo cuestionario (post-test), con esta acción se avanza a la cuarta fase denominada análisis a 

posteriori, que conlleva a la  comparación de los resultados con la intención de determinar el posible  

efecto que de ello se derivó. De la fase preliminar, se destacan cuatro tendencias de investigación: 

Los estudiantes, docentes y sus prácticas, currículo y material didáctico. Las características 

principales observadas son: iniciar el estudio desde los primeros años de escolaridad, con elementos 

básicos de los gráficos, la lectura en niveles jerárquicos de interpretación y la inclusión de la 

didáctica en la enseñanza de la estadística. 
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Resumen 
El propósito de esta ponencia es dar a conocer el avance del proyecto de indagación pedagógica 

“Dificultades y errores en la resolución de problemas de tipo aditivo cometidos por los estudiantes 

del grado quinto de la Institución Educativa Municipal Libertad de la ciudad de Pasto” alusivo al 

diseño de una propuesta de enseñanza para minimizar las dificultades y los errores cometidos, con 

un enfoque metodológico cualitativo. En este sentido, se expone una secuencia didáctica que 

permite la construcción del conocimiento relacionado con la estructura aditiva a partir de la 

resolución de problemas en el marco de las teorías: campos conceptuales de Vergnaud y las 

situaciones didácticas de Brousseau. El campo conceptual aditivo está constituido por seis 

categorías de relaciones aditivas: dos medidas se componen para dar lugar a una medida, una 

transformación opera sobre una medida para dar lugar a una medida, una relación une dos medidas, 

dos transformaciones se componen para dar lugar a una transformación, una transformación opera 

sobre un estado relativo para dar lugar a un estado relativo, y dos estados relativos se componen 

para dar lugar a un estado relativo. El conjunto de problemas de cada una de estas relaciones es 

objeto de estudio teniendo en cuenta las cuatro fases de la situación didáctica: acción, formulación, 

validación e institucionalización. De igual manera, para la planificación de la secuencia didáctica, se 

tiene como fundamento legal, la perspectiva de los estándares de competencias, los lineamientos 

curriculares y los Derechos Básicos de Aprendizaje, a partir de los cuales se obtuvo como resultado 

el diseño, en forma secuencial y coherente, los denominados “momentos”, “tareas”, “ideas de 

actividades” y “consignas para los pasos del desarrollo de las actividades. 
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Resumen 

Las matemáticas a través de los tiempos se han convertido en un reto para los procesos de 

enseñanza y aprendizaje en los diferentes niveles de formación. La transición de la aritmética al 

álgebra acarrea dificultades en los estudiantes debido al cambio en el nivel de abstracción superior 

que tiene el álgebra respecto a la aritmética, dado que se encuentran con conceptos donde deben 

aplicar conocimientos previos de diferente índole y es aquí donde el estudiante se enfrenta a 

diferentes situaciones de inseguridad, desconfianza, temor a sí mismo y a lo desconocido. La 

investigación se basará en la utilización de la Caja de Polinomios para resolver ejercicios de 

factorización de polinomios con coeficientes enteros, este instrumento es una oportunidad 

didáctica que a modo de rompecabezas con tres reglas de juego permite la elaboración de todo el 

juego operatorio básico de polinomios haciendo divertido el proceso de aprendizaje del álgebra. 

Uno de los propósitos de la utilización de este artefacto es el de motivar e instruir a los participantes 

en su manejo como una alternativa de aprendizaje puesto que dinamiza y contribuye al desarrollo 

cognitivo. En este sentido, el juego operatorio simbólico del álgebra es una extensión de los 

algoritmos y de las propiedades que devienen de la aritmética. Comprender a cabalidad estos 

hechos permiten que los procesos de aprendizaje y enseñanza del álgebra se faciliten dando paso a 

un mejor entendimiento y comprensión de otras áreas como las del análisis y del álgebra superior. 

Esta indagación se enmarca en el paradigma cualitativo, del cual las principales características a 

tener en cuenta son el contexto, la recolección de datos de acuerdo a la interacción del investigador 

con la realidad y su carácter interpretativo de los hallazgos encontrados. 
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Resumen 
Esta investigación tuvo como objetivo desarrollar el pensamiento computacional a través del uso de 

memorias micro bit en la solución de problemas matemáticos en los estudiantes de séptimo grado 

del colegio Integrado Divino Niño, Capitanejo, Santander, Colombia. Fue una investigación acción 

participativa, con diseño de campo experimental, de nivel aplicativo, siendo las fuentes de 

información primarias el MEN a través del programa British Council, así como las cartillas para hacer 

las actividades desconectadas y posteriormente, las actividades conectadas o practicas a través del 

link https://makecode.microbit.org/. La técnica de esta investigación utilizada fue observación 

participante (O.P) donde el aprendizaje del propio investigador es la comprensión de la acción del 

grupo en estudio a partir de la lógica propia del grupo social. La población la conformaron tres 

grupos del grado séptimo, conformados por 75 estudiantes. La muestra fue un grupo de séptimo 

grado conformado por 30 estudiantes. Se encontraron como hallazgos, que los estudiantes tenían 

escasos conocimientos y dominio en programación computacional; impidiendo el desarrollo de 

competencias en el manejo de las Tics, bajo rendimiento académico en el área. Lo cual, llevó a la 

implementación del programa steam en las diferentes áreas especialmente en matemáticas, a 

través del uso de programación steam. El proceso permitió el uso del programa con la micro bit. El 

actor, aprendió a desarrollar la programación aplicada en la solución de problemas. Se logró la 

articulación del currículo en torno al pensamiento computacional; la dotación y entrega de micro 

bits por parte del MEN.  
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Resumen 
Las matemáticas han sido dentro del currículo escolar, una de las asignaturas con mayores índices 

de pérdida y repitencia, independientemente del nivel de escolaridad que se analice. Debido a esta 

situación hay una larga lista de trabajos de investigación que se han adelantado siguiendo diversos 

objetivos, por ejemplo, algunos se han centrado en determinar los obstáculos que exhiben los 

estudiantes que les impiden entender estos conceptos; otros se han centrado, en los docentes, su 

formación profesional, su experiencia docente, las prácticas evaluativas o los recursos docentes que 

implementa en el aula; y una buena cantidad, se han focalizado en las competencias que adquieren 

los estudiantes en su paso por la escuela. Este trabajo centra su interés investigativo en la 

identificación de algunos aspectos que inciden en el éxito académico de los estudiantes en está área 

de formación. Se asumen como variable independiente, los tres constructos descriptores del 

dominio afectivo hacia las matemáticas, como los son las creencias, las actitudes y las emociones. 

Se aplica un enfoque cuantitativo, a nivel descriptivo con la intención de construir un modelo de 

regresión multinomial, a partir de los resultados de una muestra de 2450 estudiantes. Se verifican 

los supuestos del modelo, en lo que diez ítems resultan significativos para determinar los niveles de 

la variable respuesta (rendimiento académico alto, medio y bajo), siendo el rendimiento bajo la 

categoría de referencia. Se verifica que el modelo permite clasificar de forma adecuada el 19.8% de 

estudiantes con desempeño bajo, el 75.6% con desempeño medio y el 54.5% con desempeño alto, 

arrojando un promedio global de clasificación adecuado del 61.2%. Se concluye que este nuevo 

modelo sigue apuntando al objetivo de identificar los factores que afectan a los estudiantes que 

aprueban la asignatura, pero es poco potente en la correcta clasificación de aquellos con 

desempeño bajo. 
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Resumen 
La Sugestopedia, como método de aprendizaje de idiomas extranjeros, fue publicada en 1978 por 

Georgi Lozanov con excelentes resultados de memorización permanente, contenido extenso, en 

cortos periodos y con gran facilidad, mediante la replicación de condiciones especiales: relajación y 

respiración, entorno físico congruente, música adecuada, actividades lúdicas entre las que se 

incluyen TIC, y trabajo grupal y participativo. Por su parte esta investigación aplicó la sugestopedia 

como sistema de memorización de las tablas de multiplicar en vez del habitual uso para aprender 

un idiomas extranjeros, planteándose como objetivo general el determinar la relación existente 

entre el método sugestopédico y la memorización de las tablas de multiplicar en estudiantes de 2do 

grado de primaria durante el año escolar 2022. Para ello, se desarrolló una investigación de enfoque 

cuantitativo y método hipotético-deductivo, con alcance investigativo de tipo correlacional, diseño 

investigativo no experimental y de corte transversal, con especial soporte en el trabajo de Quispe 

2018. Para ello se aplicó la investigación a una muestra de 27 estudiantes desarrollada en tres fases: 

diagnóstico previo sobre el dominio de las tablas de multiplicar; desarrollo de la propuesta didáctica 

sugestopédica; y evaluación del impacto de la propuesta didáctica sugestopédica. Los resultados 

obtenidos permitieron observar una mejora significativa en el nivel de memorización de las tablas 

de multiplicar por parte de los sujetos de la muestra, luego de las sesiones sugestopédicas, las cuales 

reflejaron altos niveles de eficiencia en dimensiones como la relajación y el efecto positivo de la 

música barroca, estableciendo a través de validación estadística de Rho Spearman, una relación 

directa media entre la sugestopedia y la memorización de tablas de multiplicar. 
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Resumen 
Se han realizado numerosas investigaciones alrededor del proceso de enseñanza de las 

matemáticas, con el fin de identificar los factores que influyen en el rendimiento académico, a pesar 

de estos trabajos siguen siendo recurrentes altos indicadores de pérdida, repitencia y 

constantemente aumenta el número de dificultades en los estudiantes. Por medio de este trabajo 

se quiere exaltar el correcto aprendizaje de las matemáticas es fundamental en la educación 

humana, esta importancia radica en el hecho de que las matemáticas, tienen un amplio ámbito de 

aplicaciones, no solo en las diferentes áreas del conocimiento y la ciencia, si no que poseen utilidad 

práctica en el entorno personal, familiar, laboral y local de todo, por lo tanto, este proyecto 

investigativo tiene como objetivo evaluar la incidencia de los factores afectivos, pedagógicos y 

disciplinares sobre el desempeño en la asignatura de matemáticas, en estudiantes de Educación 

Básica Primaria del Colegio Calasanz de Cúcuta el cual se caracteriza por sus altos resultado en las 

pruebas Saber 11. El trabajo de investigación que se realizó tiene una metodología con un enfoque 

cuantitativo de tipo correlacional, se diseñó para realizar trabajo de campo con un muestreo no 

probabilístico voluntario, se tomó un instrumento elaborado por una alianza de docentes a nivel 

internacional de las universidades de Castilla – La Macha, España y Francisco de Paula Santander, 

Colombia donde las investigadoras lo adaptaron el nivel de comprensión de las preguntas, las 

características de la edad de los educandos y las temáticas que se abordan de acuerdo con los grado 

de básica primaria, obteniendo tres encuestas con ítems enfocados a los constructos antes 

mencionados, una encuesta para estudiantes de primer y segundo grado, otra de tercero a quinto 

y por último la encuesta de docentes. 
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Resumen 
Las herramientas manuales son utensilios de trabajo utilizados generalmente de forma individual 

que requieren de una fuerza motriz humana para su accionamiento, eléctrico o neumático, 

dependiendo del trabajo que se desea realizar. La finalidad del proyecto es innovar en el diseño y 

funcionalidad de herramientas para el mantenimiento de diferentes equipos o mecanismos que 

conlleven a la medición de voltaje, amperios y así mismo para apretar o aflojar tornillos en el 

proceso de mantenimiento mecánico y eléctrico. Para el desarrollo de esta herramienta se toma en 

cuenta una forma ergonómica que facilita su uso en la medición de corriente, de fuerza y un ajuste 

con la particularidad de tener diferentes tamaños intercambiables en la punta de trabajo y una guía 

luminosa. El objetivo de este proyecto se enfoca en el diseño de una herramienta multifuncional 

para mejorar los procesos de mantenimiento y funcionalidad, facilitando el trabajo, la carga o 

transporte de equipos y mecanismos que ayudan en cualquier tipo de trabajo eléctrico-mecánico, 

disminuyendo en tiempo y costos la adquisición del multímetro multifuncional. Como resultado del 

diseño de la herramienta es la manera cómoda para la maniobrabilidad al momento de tomar 

lecturas o realizar ajustes mecánicos, en adición obtiene una linterna que ayuda al operador cuando 

se requiera de luz en ambientes nocturnos en donde los interruptores están ubicados de manera 

que no interfieran en el manejo de este dispositivo. 
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Resumen 
Se presenta una interfaz gráfica de usuario (Graphical User Interface, GUI) enfocado al cálculo y 

análisis matemático de variables que describen el funcionamiento de sistemas de comunicaciones 

analógicos.  El GUI permite simular las modulaciones analógicas como: la modulación de amplitud 

(AM) y sus variaciones: doble banda lateral (DSB), banda lateral única (SSB) y banda vestigial (VSB); 

la modulación de frecuencia (FM) y la modulación de fase (PM). Adicionalmente la interfaz gráfica 

presenta el comportamiento de señales en la modulación por posición de pulso (PPM), la 

modulación por ancho de pulso (PWM), la modulación por amplitud de pulsos (PAM) y en la 

multiplexación por división de tiempo (TDM). El GUI diseñado permite generar las gráficas en el 

dominio del tiempo y en el dominio de la frecuencia de las modulaciones mencionadas 

anteriormente; también es posible consultar teoría complementaria acerca de las modulaciones 

analógicas y señales (variables) que afectan a los canales de comunicación como el límite de 

Shannon de capacidad de información, voltaje de ruido, potencia de ruido, la relación de potencia 

de señal a ruido (SNR), la cifra y el factor de ruido,  adicionalmente, se puede generar graficas en el 

dominio de la frecuencia para analizar su espectro, además, en la modulación TDM existe la facilidad 

de ver un proceso más detallado de esta, al igual que la modulación PAM, con la cual también se 

puede usar como ejemplo archivos de formato de audio digital para ver el proceso de modulación; 

para la implementación del GUI se emplea el lenguaje de programación Python por medio del 

entorno de desarrollo integrado (IDE)  Spyder y el programa gráfico Qtdesigner, además, con la 

ayuda de librerías como Pyqt5, signal, matplotlib y numpy, permitiendo que la interfaz gráfica sea 

interactiva, flexible y eficiente para los estudiantes de sistemas de comunicaciones I del Programa 

de Ingeniería Electrónica de la Universidad Francisco de Paula Santander. Asimismo, se realiza una 

comparación con otra herramienta computacional avalada por la comunidad científica, obteniendo 

que el error promedio sea inferior al 1%. Finalmente se concluye que este GUI permite calcular, 

analizar matemáticamente las variables analógicas y graficar las diferentes modulaciones 

propuestas, además de ofrecer la posibilidad de consultar teoría relacionada acerca del tema bajo 

estudio. 
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Resumen 
Este proyecto tiene como objetivo desarrollar un sistema de monitoreo y mejoramiento de las 

condiciones de reproducción de la lombriz roja californiana como estrategia para la diversificación 

de productos en base al anélido. Se busca aumentar la producción de este animal para que exista la 

posibilidad de generar más productos que surgen de la lombriz roja californiana. La metodología 

empleada obedece a un proyecto de tipo exploratorio con un enfoque experimental para la 

obtención de datos partiendo de unas condiciones de variables especificadas por la revisión 

bibliográfica; el análisis de los datos se logran identificar los niveles de los factores que permitan 

optimizar la producción: temperatura, humedad y alimentación. Al mismo tiempo, en el marco del 

proyecto se desarrolla una plataforma web que facilita la estimación de la reproducción de la 

lombriz, la cual teóricamente se interpreta como a mayor cantidad de lombrices mayor es la 

producción de materia prima de productos en base al anélido. La ejecución de este proyecto le 

puede permitir al empresario monitorear las variables que intervienen en el proceso de 

reproducción de la lombriz en tiempo real y desde cualquier lugar, además de que su control 

aumenta la producción en busca de la diversificación de productos.  
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Resumen 
Los plásticos en base al petróleo son altamente utilizados para diversos fines que de la mano a los 

nuevos avances en biotecnología y nanotecnología han aumentado su aplicabilidad, agudizando así 

la problemática ambiental sobre los ecosistemas, en vista de que requieren muchos años para 

biodegradarse. En respuesta a este problema los bioplásticos pueden satisfacer esta necesidad 

mediante el aprovechamiento de fuentes renovables de almidón rico en polisacáridos y de esta 

forma lograr ser eliminados fácilmente en el medio ambiente. El propósito de esta investigación es 

obtener almidón de semillas del aguacate hass (Persea americana ´hass), extraídos por el método 

de álcalis por vía húmeda mediante hidrólisis y posterior caracterización estructural, morfológica y 

fisicoquímica según la NTC 6066. El almidón extraído se usará como fuente polimérica activa en 

cantidades de formulación variable llevándose a cabo ensayos previos para identificar las 

proporciones de mezcla en la formación del solido semicristalino, con agua, ácido acético y glicerina, 

mezclándose a través de la técnica de fundición. Posteriormente, las masas obtenidas se someterán 

a proceso de modificación física y peletizado por medio de una extrusora de pellets a temperaturas 

y velocidades previamente definidas. Los resultados permitirán conocer las posibles aplicaciones de 

las resinas biodegradables aportando igualmente a la construcción del conocimiento de los nuevos 

materiales como posible solución al plástico convencional y a los problemas ambientales en el agua, 

suelo y aire que estos impactan, asimismo, convertirse en un instrumento capaz de hacer frente a 

los desafíos de la seguridad alimentaria al tratarse de un material innovador en el envasado de 

alimentos u otras posibles aplicaciones en la industria con énfasis al modelo de bioeconomía.   
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Resumen 
La investigación que se plantea a continuación tuvo por objetivo determinar a través de una 

estrategia pedagógica la relación que existe entre la problemática ambiental y el crecimiento 

poblacional generado por los nacimientos en madres adolescentes. Se realizó con estudiantes de 

los grados de 9° y 10° de Bachillerato del Colegio Manuel María Mallarino de la ciudad Santiago de 

Cali, bajo una investigación cualitativa, tipo estudio de caso; con lo que se pudo desarrollar una 

capacitación transversal entre educación sexual y ambiental. Para este estudio, se plantearon 

acciones específicas como a) Registro de los embarazos en adolescentes en los últimos 10 años a 

nivel nacional, b) Revisión bibliográfica sobre fuentes relacionadas con el estudio del acelerado 

crecimiento poblacional y las implicaciones ambientales de este fenómeno, c) Propuesta educativa 

transversal entre educación ambiental y educación sexual, que generó una perspectiva que se 

evaluó con una encuesta escala Likert, el nivel de comprensión de las temáticas tratadas, cuyo 

resultado muestra que el 93% de los participantes, logran comprender la relación, causa y efecto 

que se genera de los nacimientos en madres adolescentes y las implicaciones que esto conlleva en 

el medio ambiente. 
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Resumen 
Durante el aprendizaje de la Química intervienen diferentes elementos, entre los cuales, se destacan 

las competencias matemáticas y lingüistas, asociadas al componente cognitivo de la persona. De 

igual manera, los aspectos psicoafectivos del estudiante en torno al desarrollo de esta asignatura 

influyen de manera significativa en los procesos de formación académica, por lo que deben ser 

tenidos en consideración dentro de los procesos de enseñanza de esta disciplina científica. El 

objetivo de esta investigación fue ejecutar un Escalamiento Multidimensional para distinguir la 

estructura subyacente presente entre los diferentes factores asociados al desempeño académico 

en Química en estudiantes de Educación Media del casco urbano de San Vicente de Chucuri, 

Santander. La evaluación de las competencias matemáticas y lingüistas se realizó mediante la 

aplicación de cuestionarios con preguntas de opción múltiple con única respuesta, mientras que los 

factores psicoafectivos se evaluaron mediante cuestionarios en escala Likert. El rendimiento 

académico en Química, se obtuvo a partir del registro de notas otorgado por las directivas de las 

Instituciones Educativas participantes. Para este caso, el Escalamiento Multidimensional presentó 

un buen ajuste (Stress=0.0456). Los resultados sugieren que las capacidades cognitivas tienen un 

mayor peso en relación a los aspectos psicoafectivos. No obstante, la diferenciación entre los niveles 

de rendimiento académico en Química se presenta entre aquellos estudiantes con un desempeño 

escolar superior y los que poseen un desempeño bajo, pues entre los demás niveles, se evidenció 

un solapamiento de los datos, lo cual indica que existen características similares entre ellos y una 

gran heterogeneidad entre cada individuo evaluado en torno a los factores estudiados.  
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Resumen 
En este trabajo se presenta  el diseño e implementación de un programa de formación titulado 

“Pequeños Científicos”, que tiene como objetivo promover y fortalecer las  competencias STEM 

mediante la enseñanza de la ciencia a traves de experimentos fáciles y divertidos. El programa esta 

dirigido principalmente a niños entre 5 y 15 años en condición de población vulnerable y 

limitaciones socioeconomicas donde se presentan fenómenos sociales como limitaciones para el 

acceso a la educación y a las tecnologías digitales.  El programa de formación “Pequeños Científicos”  

se diseñó mediante una metodología basada en el aprendizaje por descubrimiento de la teoría 

pedagógica de Brunner con la implementación didáctica de experimentos científicos, buscando 

impactar positivamente en el desarrollo cognitivo de los niños y jóvenes mediante diversas 

actividades que potencien el descubrimiento y el pensamiento crítico. A partir de esto, se diseñó  un 

programa de formación constituido por tres niveles:  Aventureros (5 a 8 años), Exploradores (9 a 12 

años) y Descubridores (12 a 15 años).  Para cada nivel de formación se diseñaron 5 módulos con 

diferentes temáticas que fueron seleccionadas para representar los fenómenos de la ciencia con los 

que las personas interactuán con frecuencia en su vida cotidiana sin notarlo. Estos módulos cuentan 

con 4 guías de laboratorio donde se documentaron experimentos científicos de forma dinámica con 

un lenguaje adaptado a la población infantil. Una vez finalizado  cada módulo se estimula al 

estudiante con la entrega de una insignia por la culminación exitosa del módulo correspondiente.  

Por último, el programa es  una iniciativa para brindar respuesta a la necesidad de ofrecer espacios 

de ciencia y tecnología en poblaciones vulnerables aportando a la reducción de las brechas 

socioeconomicas y promoviendo en los niños un pensamiento crítico así como el conocimiento de  

la ciencia y las habilidades STEM. 
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Resumen 
El desempeño laboral de los graduados le permite a una entidad pública o privada que ofrece 

servicios de educación superior, es importante evidenciar las diversas ofertadas a los profesionales 

se encuentra a la vanguardia de las necesidades del mercado laboral. El presente estudio es de 

enfoque cuantitativo ya que se llevó a cabo a través de unas encuestas semiestructuradas dirigidas 

a graduados y empleadores, las cuales muestran resultados de análisis del impacto laboral de los 

graduados de un programa de salud en una universidad de Cúcuta en una ventana de 5 años, 

mediante un estudio descriptivo, retrospectivo que analiza variables como Características 

sociodemográficas, académicas y laborales; se obtuvo una muestra de 52 graduados del programa 

de salud. Se obtiene como principal resultado en las características sociodemográficas que el género 

que más prevalece en los profesionales es el femenino y que el área con mayor prevalencia en la 

cual se desempeñan los graduados es la clínica. También se analiza el desempeño del graduado 

desde la perspectiva del empleador donde las características y competencias que favorecen el 

ejercicio profesional son; capacidad de innovar, la disciplina y la organización del trabajo. Se 

concluye que desde las perspectivas de los empleadores o jefes inmediatos el impacto del graduado 

es medido por aquellas capacidades y habilidades personales que le permiten desempeñarse en su 

rol profesional sobresaliendo a través de su rendimiento laboral. 
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Resumen 
La demanda en el mercado de trabajo representa la cantidad de trabajadores que las empresas 

están dispuestas a contratar. Siendo éste el insumo para la proyección del graduado de Terapia 

Ocupacional frente a los diferentes campos de acción que ejerce y, como factor importante, para el 

reconocimiento de la profesión en el sector externo. Por tal motivo, el presente trabajo muestra la 

relación que tiene el profesional frente al sector con mayor oferta laboral y de acuerdo al perfil 

requerido. Es de reconocer que la información previa sobre el particular es muy escasa, no obstante, 

se reconocen el trabajo realizado con el mismo enfoque por Del Castillo Daniela durante los años 

2012-2017. La perspecpectiva del proyecto da respuesta a la pregunta de investigación, ¿Cuáles han 

sido las demandas laborales para los graduados de Terapia Ocupacional en el período 2010-2020? 

bajo un esquema de tipo descriptivo y enfoque cuantitativo, por lo cual, se aplicaron encuestas a 

graduados y empleadores y donde se logró evidenciar un impacto significativo frente a la proyección 

de los Terapeutas Ocupacionales en el sector externo, siendo de mayor prevalencia, el que hacer en 

el área de rehabilitación y educación. 
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Resumen 
La comprensión de la teoría cuántica permite abordar de forma integral el estudio de la estructura 

atómica de la materia y permite comprender el actual desarrollo técnico científico. Por tanto, en 

países como Argentina, Brasil o España, entre otros, se incluye como un elemento conceptual y 

epistemológico básico en la educación secundaria. No obstante, en el sistema educativo colombiano 

no existe consenso sobre su pertinencia y su necesidad. Esta ponencia tiene como propósito 

evidenciar la posición de algunos docentes colombianos en torno a la necesidad de implementar a 

través de la enseñanza de la química el estudio de la teoría cuántica. En este sentido, se asumió una 

metodología descriptiva donde la población considerada fue de 71 docentes de grado décimo del 

área de química, seleccionados al azar y que ejercen en los departamentos de Antioquia, Huila, 

Putumayo y Nariño, y del Distrito capital de Bogotá. Como resultado principal, destaca que las dos 

terceras partes de los docentes consideró es pertinente enseñar temáticas relacionadas con la 

Teoría Cuántica, todos ellos a manera de justificación consideraron de forma exclusiva la necesidad 

conceptual, dejando de lado cuestiones históricas que explican el porqué de su importancia 

histórica, epistemológica y contextual. Lo anterior, permite concluir que es urgente y necesario 

generar espacios de formación y cualificación de docentes en ciencias naturales donde se susciten 

reflexiones sobre cómo y por qué llevar al aula reflexiones que involucren el estudio de la teoría 

cuántica en la educación básica. 
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Resumen 
En la presente investigación, se tiene como eje central el rendimiento académico, en el que se busca 

como objetivo principal determinar las correlaciones de variables dominio afectivas que se 

relacionan con los procesos matemáticos dentro de la practica pedagógica que repercuten en el 

rendimiento académico. Dicha investigación es descriptiva y se llevó a cabo en una institución 

educativa de carácter privado de la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander, cuya muestra es de 223 

estudiantes. Se desarrollo la aplicabilidad de instrumentos de manera virtual dada la pandemia por 

covid-19. Al caracterizar cada una de las variables que se encuentran estructuradas y validadas, se 

encuentra que aquellas creencias que se relacionan con la aplicabilidad de ejemplos cotidianos y la 

disposición del profesor para aclarar las dudas que se dan en matemáticas si tienen relación con el 

rendimiento académico, al igual que aquellas creencias en las que se ve las matemáticas como un 

medio indispensable para tener éxito en el futuro. Las actitudes de esfuerzo, compromiso e interés 

por parte del profesor marcan una influencia significativa. Sin embargo, las emociones de 

nerviosismo, esfuerzo y paciencia para resolver un ejercicio de matemáticas afectan al estudiante. 

Cabe resaltar que aquellos procesos en el que el profesor propone trabajo en equipo o diferentes 

formas de resolver un ejercicio generando discusiones que permiten el desarrollo crítico, reflexivo 

y mental en matemáticas, tienen sin duda alguna una relación relevante en el rendimiento 

académico. Por otra parte, no se evidenciaron correlaciones con las variables de comunicación, 

modelación y conexiones del saber matemático con otras ciencias, lo que lleva a repensar sobre las 

metodologías que se siguen implementando en las clases de matemáticas y no permiten la 

exploración de las mismas desde diferentes perspectivas.  
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Resumen 
La ponencia se desarrolla en el marco de un proyecto de investigación que pretendió reconocer los 

retos y realidades de la educación rural virtual en el municipio de Florián, Santander, durante la 

emergencia mundial generada por el COVID-19.  Para ello, se abordaron temas relevantes como: el 

acceso a medios tecnológicos con fines educativos, los principales retos de la virtualidad, el 

acompañamiento y compromiso de los docentes en el área rural, motivaciones para la educación, 

adaptación a una nueva normalidad académica, herramientas e inclusión, calidad de la educación, 

entre otros temas claves durante el proceso de acondicionamiento de estudiantes y docentes del 

municipio para la superación de las dificultades en el medio académico y por supuesto, el rol 

indispensable de Trabajo Social en la transformación de esta realidad que permitió una intervención 

que desde lo profesional aportó positivamente a la superación de dichas dificultades. A partir de un 

método cualitativo y desde el paradigma hermenéutico se desarrolló La investigación, y dentro de 

los resultados se resalta la importancia de los procesos rurales que se llevan a cabo para lograr llevar 

educación a los lugares más apartados de las regiones, donde enfrentan serias problemáticas. Este 

método permitió la interpretación de la información que proporcionaron los participantes a través 

de la observación participante y entrevistas que se convirtieron en una ficha clave de la investigación 

cualitativa.  Dentro de las principales conclusiones se destaca que efectivamente existen dichas 

políticas públicas, sin embargo, no son efectivas y desde un enfoque más específico ligado al 

municipio y a la institución educativa, los habitantes no tienen claridad acerca de las políticas que 

existen para su beneficio ni de cómo acceder a las mismas o en su defecto, acceden a las políticas 

públicas sin saberlo. 
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Resumen 
La presente ponencia se desarrolla en el marco de la educación comunitaria  con un eje principal 

frente a la  participación y la educación ambiental que se convierte en el marco fundamental para 

el logro de una gestión integral del recurso hídrico, desde una mirada epistemológica se enmarca 

en la teoría de sistemas, la teoría ecológico existencial  y el enfoque territorial para el análisis de la 

educación comunitaria con una mirada desde lo ambiental, dentro de los objetivos principales de 

que se implementaron en la investigación se encuentra  el identificar los elementos requeridos para 

llevar a cabo la educación comunitaria en la gestión del recurso hídrico en la cuenca de Iscalá, Norte 

de Santander. Su metodología se desarrolló desde una IAP (investigación, acción, participación) 

empleando técnicas participativas como la observación directa, la cartografía social, la entrevista, 

los grupos focales y el mapeo, enmarcados en un paradigma cualitativo. Dentro de los resultados se 

presentan los marcos metodológicos que guían la intervención del Trabajo Social para la 

conservación y el manejo adecuado del agua en una micro cuenca del departamento Norte de 

Santander, municipio de Chinácota. Dentro de las principales conclusiones se encuentra la 

importancia de la formación para la participación a través de la educación comunitaria con un 

enfoque territorial, para la comprensión de las problemáticas del territorio, la importancia de la 

gestión integral del recurso hídrico y el cuidado del medio ambiente.  
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Resumen 
El estado colombiano determina la necesidad nacional de establecer un marco de políticas TIC que 

comprendan y promuevan el desarrollo de competencias digitales en los docentes, reconociendo la 

importancia del rol del maestro y de su cualificación para lograr mejores aprendizajes y prácticas 

educativas. Por lo tanto, el presente estudio pretende como objetivo analizar las competencias 

digitales de los docentes en formación inicial en el marco de las políticas TIC. Teóricamente se asume 

un enfoque de competencia digital integrador que permite articular habilidades genéricas y 

específicas del conocimiento disciplinar, pedagógico – didáctico y tecnológico para llevar a cabo los 

procesos formativos y de profesionalización en el contexto de educación superior. 

Metodológicamente, se desarrolla un estudio de tipo cuantitativo desde el método de análisis 

descriptivo y la técnica del cuestionario para la recolección de los datos. Los resultados se describen 

a partir de cuatro dimensiones que evidencian las competencias digitales de los docentes en 

formación desde el marco de las políticas TIC. Se concluye que los docentes en formación 

manifiestan una actitud favorable frente al compromiso de integración de las TIC en las prácticas de 

aula. Sin embargo, manifiestan su preocupación frente a la necesidad de aprender a articular la 

disciplina que enseñan con los recursos y herramientas que ofrecen las TIC.   

Palabras Clave 

Competencia digital, formación inicial docente, políticas TIC, educación superior, TIC. 

Referencias Bibliográficas 
 

Area, M., Hernández, V., & Sosa, J. J. (2016). Modelos de integración didáctica de las TIC en el aula. 

Comunicar, 47, 79-87. https://doi. org/10.3916/C47-2016-08   

Arras-Vota, A.M, Torres-Gastelú, C.A., & García-Valcárcel, Muñoz-Repiso, A. (2011). Competencias 

en Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) de los estudiantes universitarios. Revista latina 

de comunicación social, (66), 1-26. 

http://www.revistalatinacs.org/11/art/927_Mexico/06_Arras.html 

Ball, D. L., & McDiarmid, W. (1990). The Subject-Matter Preparation of Teachers. In W. R. Houston 

(Ed.), Handbook for Research on Teacher Education. Macmillan. 

 

mailto:miguelangelgg@ufps.edu.co
mailto:mayraarevalo@ufps.edu.co


 

Björk-Gudmundsdottir, G., & Hatlevik, O.E. (2018). Newly qualified teachers’ professional digital 

competence: implications for teacher education. European Journal of Teacher Education, 41(2), 214-

231. http:// dx.doi.org/10.1080/02619768.2017.14 16085   

Brun, M. (2011). Las tecnologías de la información y las comunicaciones en la formación inicial 

docente de América Latina. CEPAL, Naciones Unidas. https://bit.ly/3tCO62N 

Cabero, J. (2015). Reflexiones educativas sobre las tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC). Revista Tecnología, Ciencia y Educación, 1, 19-27. https://doi.org/10.51302/tce.2015.27  

Claro-Vásquez, J. M. (2017). Valoración del uso de la plataforma virtual Moodle como recurso 

pedagógico en la enseñanza universitaria de la informática. Revista Perspectivas, 2(1), 43–56. 

https://doi.org/10.22463/25909215.1284 

DNP (2020). Documento CONPES 3988 Tecnologías para aprender: política nacional para impulsar 

la innovación en las prácticas educativas a través de las tecnologías digitales. DNP. 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3988.pdf 

Ministerio de Educación Nacional. (2013). Competencias TIC para el desarrollo profesional docente. 

Ministerio de Educación Nacional. www.colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/articles-

318264_recurso_tic.pdf  

Ministerio de Educación Nacional. (2021). Plan sectorial de educación 2018 – 2022. 

https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-349495_recurso_140.pdf 

Ministerio de Educación Nacional. (2019). Plan Nacional Decenal de Educación 2016 – 2026. 

https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-392916_recurso_1.pdf 

Ministerio de Educación Nacional. (2017). Resolución 18583 del 2017. Características específicas de 

calidad de los programas de Licenciatura para la obtención, renovación o modificación del registro 

calificado MEN. 

https://www.usbcali.edu.co/sites/default/files/resolucion_final_18583_de_2017deroga_2041.pdf 

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. (2018). Plan TIC 2018 – 2022. 

MinTIC.  

https://micrositios.mintic.gov.co/plan_tic_2018_2022/pdf/plan_tic_2018_2022_20191121.pdf 

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. (2019). Plan Estratégico 

Institucional MINTIC 2019 – 2022. MinTIC. https://mintic.gov.co/portal/715/articles-

82084_plan_estrategico_institucional_mintic_2019_2022.pdf 

Ministerio de Educación Nacional. 2013). Competencias TIC para el desarrollo profesional docente. 

MEN. https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-

339097_archivo_pdf_competencias_tic.pdf 

Ministerio de Educación Nacional. (2008b). Ruta de apropiación de TIC en el Desarrollo Profesional 

Docente. MEN.  

https://www.researchgate.net/publication/281976022_Ruta_de_apropiacion_de_TIC_en_el_Desa

rrollo_Profesional_Docente_Ministerio_de_Educacion_Nacional_de_Colombia 

UNESCO (2016). Declaración de Incheon y Marco de Acción ODS 4 – Educación 2030. 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245656_spa 

Silva, J., Gros, B., Garrido, J.M., & Rodríguez, J. (2006): Estándares en tecnologías de la información 

y la comunicación para la formación inicial docente: situación actual y el caso chileno. Revista 

Iberoamericana de Educación, 38(3), 1-16. doi:  https://doi.org/10.35362/rie3832658  



 

 

Society for Technology in Education (2008). ISTE Estándares nacionales (EEUU) de tecnologías de 

información y comunicación (TIC) para docentes. 

http://www.eduteka.org/pdfdir/EstandaresNETSDocentes2008.pdf   

Usart-Rodríguez, M., Lázaro-Cantabrana, J. L., & Gisbert-Cervera, M. (2021). Validación de una 

herramienta para autoevaluar la competencia digital docente. Revista Educación XX1, 24(1). 

https://doi.org/10.5944/educxx1.27080  

Van-Laar, E., van-Deursen, A.J., van-Dijk, J.A., & de Haan, J. (2017). The relation between 21st-

century skills and digital skills: A systematic literature review. Computers in human behavior, 72, 

577-588. https://doi.org/10.1016/j.chb.2017.03.010 

. 

  



 

FORTALECIMIENTO DEL PROYECTO LECTOESCRITOR ULISES DE LA 

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER A TRAVÉS DE 

LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN  

José Armando Sepúlveda Villamil1, Betty Julieth Villabona Vega2, Erika Alejandra Maldonado 

Estévez3 

1 Especialista en Pedagogia de la Lengua y la Literatura, Universidad Francisco de Paula Santander, correo electrónico: 
josearmandosv@ufps.edu.co 

2 Magister en Practica Pedagogica, Universidad Francisco de Paula Santander,  correo electrónico: 
bettyjuliethvv@ufps.edu.co 

3 Magister en Práctica Pedagógica, Universidad Francisco de Paula Santander, correo electrónico, 
erikaalejandrame@ufps.edu.co. 

Resumen 
 

El contexto actual de la educación colombiana, tiene incidencia directa como ente de evaluación 

externa, el ICFES y sus pruebas Saber y Saber Pro. Lo que conlleva a una medición constante de los 

estándares de la educación y cómo se categorizan los futuros profesionales en las competencias 

genéricas que les han sido evaluadas durante todo el proceso de formación académica, o que por 

lo menos, asume el ICFES, tiene la adquisición de competencias destinadas al afianzamiento durante 

los años de escolaridad.  

Las competencias lecto-escritoras, como elementos genéricos de la formación inicial y profesional, 

resultan indispensables en el quehacer pedagógico tanto del docente como del estudiante en su rol 

de aprendiz. Van intrínsecas en cada uno de los contenidos curriculares de los diversos grados de 

formación e involucran una secuencialidad articulada, complementándose y abriendo posibilidades 

a construir mayores aprendizajes partiendo de la aplicabilidad de los saberes adquiridos en todo 

contexto. 

Como objetivo general planteado en esta propuesta se tiene el de Diseñar el componente TIC en el 

proyecto lectoescritor ULISES de la Universidad Francisco de Paula Santander. Para tal proceso se 

ubica metodológicamente a la investigación en las características del corte cualitativo, y desde la 

fundamentación teórica al español Daniel Cassany con la deconstrucción y promoción de la escritura 

a partir de sus diferentes planteamientos. En relación al establecimiento de un marco referencial, 

se abarcan cuatro escenarios: Internacional (8 referentes), nacional (5 referentes), regional (3 

referentes) y local (1 referente), distribuidos en el desarrollo de una minería de datos que tuviese 

como coincidencia la búsqueda de experiencias óptimas en la adquisición de la competencia 

genérica de comunicación escrita en la universidad.  
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Como resultado se genera la optimización del proyecto a través de los recursos transmediales, 

dando espacio a una consolidación del contenido actualizado de la cartilla, a través de un libro 

interactivo que contiene conceptualizaciones básicas en formato audiovisual y sugerencia de 

ejercicios en formato impreso. 
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Resumen 
En el  conflicto armado en Colombia, los niños, las niñas y los adolescentes (NNA) han sido reclutados 

de forma forzada por los actores armados ilegales.  La Defensoría del Pueblo ha alertado sobre el 

incremento de estas  prácticas en ciertas zonas del país, especialmente en el Norte de Santander. El 

objetivo de esta investigación se centró en la ciudad de Cúcuta y en el Rugby como estrategia 

pedagógica para prevenir el reclutamiento forzado en niños, niñas y adolescentes de la ciudad. En 

la investigación, el deporte se entendió como un agón o contienda, para configurar un entorno de 

aprendizaje físico y ético, acorde a los valores de convivencia social, y apoyados en philía del Rugby, 

que se basa en amistad, la solidaridad, la disciplina, la hospitalidad, la convivencia y la paz, según la 

Asociación Internacional de Rugby (2011). El estudio se empleó el método mixto. Participaron 30 

niños, niñas y adolescentes vinculados a los programas de formación de Rugby en la ciudad de 

Cúcuta entre los años 2019-2020, y un rango de edad entre 5 y 15 años. El desarrollo de la 

investigación se centró en tres etapas: En la primera se recopiló información mediante la aplicación 

de un cuestionario, con el fin de indagar sobre las condiciones socioeconómicas y la apropiación de 

valores. Posteriormente, se diseñó y desarrolló un programa teórico-práctico deportivo de Rugby 

basado en el modelo pedagógico agonal. Finalmente, se aplicó un cuestionario sobre el nivel de 

conocimiento, apropiación de valores y las condiciones de interacción sociocultural que apropiaron  

durante la estrategia. La primera fase permitió identificar que los NNA pertenecen a una población 

vulnerable, algunos confirmaron haber tenido acercamientos con grupos ilegales.  Aunque los 

menores tenían intereses y gustos variados, entre otros el deporte, no lo practicaban por no contar 

con los recursos necesarios. Además, los participantes no reconocieron la práctica de los valores 

básicos como respeto, empatía, solidaridad y tolerancia. Luego se diseñó y desarrolló la estrategia 

pedagógica basada en el Rugby, se aplicaron talleres para la formación de valores y se llevaron a 

cabo prácticas del deporte, mejorando la interacción que tenían los menores con los compañeros, 

en un marco de amistad, compromiso, solidaridad y disciplina. 
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Resumen 
El tema es el Saber pedagógico y su importancia en la época actual.  Como metodología se hizo una 

reflexión teórica. Convencionalmente se tiene que el saber pedagógico deviene de una triple 

relación de planteamientos como: la práctica pedagógica, la reflexión y el rol docente.  Sin embargo, 

la tarea para enriquecer el concepto no sólo consiste en la reflexión de la práctica, sino también, 

analizar su historicidad.  El objetivo de la revisión es comprender la labor del docente en su contexto 

actual, su compromiso con la educación en esta era digital y la necesidad de repensar las prácticas 

pedagógicas, a partir del análisis histórico del saber pedagógico, bajo contextos donde se fueron 

desenvolviendo para generar transformaciones sociales.  Como referente teórico más relevante, se 

eligió a Olga Lucía Zuluaga quien hizo un análisis arqueológico del saber pedagógico con orientación 

epistemológica.  A través de su investigación se hizo una comparación de épocas, entre la Europa 

del siglo XVI y la época actual año 2022, con el fin de establecer puntos de encuentro en ese 

surgimiento inminente de las tecnologías, y con ellas, su afectación en las instituciones educativas 

y en sus métodos de enseñanza.  En este primer análisis, se tuvo a Comenio como principal 

revolucionario del saber pedagógico de su época y se analizaron sus premisas para crear ese 

rompimiento de paradigma.  En suma, se analizó otro ejemplo histórico con el aporte de la doctora 

Nancy Chacón quien en su investigación dio a conocer la revolución del saber pedagógico en Cuba.  

Es ella quien presenta actualmente, el camino para dar un giro a la educación de hoy en día en 

América Latina, a través de la axiología educativa. La conclusión más importante de esta revisión 

fue comprender que el saber pedagógico no es saber contenidos  y que saber contenidos no es 

sinónimo de saber mucho, saber mucho se relaciona directamente con la capacidad de juicio y 

discernimiento para tomar buenas decisiones que beneficien a todos, este es el principio 

fundamental para entender hoy en día, en esta era digital, la relación estudiante-profesor.  Urge 

retomar nuevamente a Max Scheler para formar al gremio en la enseñanza de los valores. 
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Resumen 
En estos tiempos de pandemia y crisis, se han evidenciado cambios abruptos y profundos en la 

sociedad, impactando fuertemente en las familias, su economía, estabilidad laboral y su contexto 

inmediato, generando consigo una serie de dinámicas de migración, hibridación cultural y cambios 

estacionarios que han afectado de manera significativa la espacialidad y el estado emocional, físico 

y psicológico de los estudiantes, sus familias y su contexto, esta clase de cambios (migraciones, 

hibridación cultural, cambios estacionales, presencialidad, virtualidad, alternancia) implementados 

en tan poco tiempo dan muestras de la parte emotiva y actitudinal que se está viviendo al interior 

de las aulas, en donde vemos estudiantes que se encuentran desmotivados, apáticos, con desgano, 

pereza, perdida de propósito, falta continuidad en las metas establecidas, entre otras, causando 

muchas falencias en la forma de adaptación de los mismos e inestabilidad en el sistema educativo. 

Es por esta razón que se hace urgente que todos los docentes al ingresar al salón de clases hagan 

una lectura de grupo que permita analizar nuestras prácticas pedagógicas tradicionales con el fin de 

romper paradigmas e intervenir desde la innovación educativa para poder ayudar y aportar en este 

momento tan particular por el que a traviesa la humanidad a todos nuestros estudiantes. No 

podemos seguir partiendo de una homogenización excluyente que invisibiliza las distintas formas 

de aprendizaje e ignora las diversas formas culturales, sus orígenes y los nuevos estilos de 

hibridación que se crean y se adoptan en estos tiempos de posmodernidad, esto visto desde el arte 

sería igual a la visión de aquel que ha muerto y no tendría más remedio que seguir eternamente en 

oscuridad, sin embargo, se pueden establecer estrategias que visualicen esa heterogeneidad, 

partiendo de ella para trabajar de manera focalizada con los estudiantes, respetando y valorando 

las particularidades de cada uno, basándonos en el arte como una fuente de fe y esperanza que 

active las habilidades, capacidades y talentos de cada individuo, potenciando sus intereses y 

motivaciones, permitiendo enriquecer la cultura y el intercambio de la misma, sus orígenes y sus 

posibilidades, esto junto con la enseñanza de la gestión emocional ayudaran a desarrollar en el 

sujeto la capacidad de expresión, desahogo, canalización de energías que solo el arte puede brindar, 

dándole a los estudiantes una nueva luz de esperanza sobre la cual sustentarse.  
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Resumen 
La cantidad de migrantes venezolanos en Colombia ha aumentado considerablemente en los 

últimos años y ha significado un desafío para sus instituciones sociales, especialmente el sistema 

educativo. Además, diversos medios de comunicación han alertado sobre denuncias de exclusión 

estudiantil, de amenazas y estigmatizaciones incesantes contra estudiantes venezolanos ingresados 

al sistema educativo colombiano. A esta investigación le interesan las expresiones lingüísticas 

excluyentes contra los venezolanos, postulando la idea según la cual los discursos excluyentes en 

las aulas escolares podrían estar ocultando otro fenómeno diferente o más complejo. De hecho, lo 

que estaría en juego en esta alternativa interpretativa sería algo más que un rechazo al extranjero 

y consistiría en un rechazo al pobre, aquel que aparentemente no tiene nada. En este orden de 

ideas, esta investigación se traza como objetivo desvelar la existencia y las características de la 

aporofobia en tres colegios de Bucaramanga. También busca evidenciar los urgentes desafíos 

pedagógicos que el fenómeno aporofóbico lanza a una educación que no quiera ser reproductora 

ingenua e instrumentalizada de los sistemas sociales excluyentes. Este trabajo realiza un estudio 

sociocrítico, apoyado en el análisis del discurso desde los enfoques de Wodak y Van Dijk, que 

consideran que la mayor parte de las relaciones grupales se dan por medio del habla y el texto. En 

este enfoque metodológico se reconoce un denso sentido epistémico al lenguaje, ya que por su 

medio se construyen y reproducen modelos de sociedad. En esta investigación el análisis del 

discurso estará iluminado teóricamente por el pensamiento de Adela Cortina, particularmente su 

trabajo sobre la Aporofobia. El aporte de este trabajo a la problemática educativa contemporánea 

se hará desde una posición crítico-transformadora, analizando las aulas como espacios micro 

políticos donde no se perpetúe, una sociedad incapaz de valorar la diferencia y en la que el pobre 

no vale nada.  
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Resumen 
Actualmente la dinámica entre la sociedad, naturaleza y cultura se encuentra en un constante 

cambio, haciendo que el rol del ingeniero ambiental sea cada vez más importante en el desarrollo y 

aplicación de competencias que contribuyan al bienestar de las comunidades. Para hacer posible la 

formación de profesionales integrales altamente calificados con cualidades y destrezas para 

afrontar los retos que se presentan en el campo laboral, los centros de educación superior tienen el 

deber de fortalecer y actualizar los ejes de formación profesional a partir del ajuste de micro 

currículos y de la identificación de tendencias. Por ello, es importante resaltar que el ámbito 

curricular abarca la evaluación y planificación del trabajo institucional, así como las metodologías 

de evaluación sistémica y formativa o bien, la planificación estratégica y técnica (Díaz, 2003, p. 3). 

En este sentido, el estudio del que tratará este documento permitirá conocer los avances que 

existen actualmente a nivel internacional, nacional y regional en la ingeniería ambiental, 

convirtiéndose en una herramienta de ajuste que refuerza las habilidades descritas en el Proyecto 

Educativo del Programa de Ingeniería Ambiental PEP de la Universidad Francisco de Paula Santander 

UFPS. Es por esto que, el presente proyecto de investigación tiene como principal propósito la 

identificación de las tendencias ocupacionales y profesionales, insumo para la revisión y ajuste del 

plan de estudios del programa de ingeniería ambiental, en los contenidos de perfil del egresado y 

competencias ocupacionales pertinentes de los ingenieros ambientales de la UFPS.  
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Tendencias, Ingeniería ambiental, Proyecto educativo, MERCOSUR, Ocupacional. 
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