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Análisis de la Eficiencia Financiera de los Operadores
Turísticos del Archipiélago de San Andrés en 2018

En este proyecto se formula una metodología que combina el Análisis de 
Componentes Principales (PCA, por sus siglas en ingles) y Análisis Envolvente de 
Datos (DEA, por sus siglas en ingles) para realizar el análisis de la eficiencia 
financiera de los operadores turísticos del archipiélago de San Andrés en 
Colombia del año 2018. A través de esta metodología se pretende generar un 
análisis exhaustivo de eficiencia que tenga como entradas en el modelo el 
número de trabajadores, costos operacionales, activos corrientes, ingresos 
operacionales; y como salidas se tiene la utilidad operacional y la utilidad neta. 
Además, se va a diseñar un análisis de Benchmarking el cual genera un ranking 
de las empresas más eficientes a las menos eficientes, y finalmente, se entrega un 
reporte de los objetivos que debe cumplir una unidad de estudio para que pueda 
ser eficiente, esto último para identificar las fortalezas y debilidades de las 
unidades eficientes y no eficientes. Esta investigación se concluye que el 8 (36%) 
de las empresas del estudio son eficientes mientras que el (14) 64% son 
ineficientes, también se logró identificar que las oportunidades de mejora se 
pueden enfocar en la reducción de sus costos operacionales de las empresas.

Eficiencia; Eficiencia financiera; PCA; Operadores turísticos.

This project formulates a methodology that combines Principal Component 
Analysis (PCA) and Data Envelopment Analysis (DEA) to perform the analysis of 
the financial e�ciency of the tour operators of the San Andres archipelago in 
Colombia of the year 2018. Through this methodology it is intended to generate 
an exhaustive analysis of e�ciency that has as inputs in the model the number of 
workers, operational costs, current assets, operating revenues; and as outputs 
there is the operating income and the net income. In addition, a Benchmarking 
analysis will be designed which generates a ranking of the most e�cient to the 
least e�cient companies, and finally, a report of the objectives that a unit of study 
must meet in order to be e�cient, the latter to identify the strengths and 
weaknesses of e�cient and non-e�cient units. This research concludes that 8 
(36%) of the companies in the study are e�cient while (14) 64% are ine�cient, it 
was also possible to identify that improvement opportunities can be focused on 
reducing their operational costs.

E�ciency; Financial e�ciency; PCA; Tour operators.
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I. Introducción

Complacida de compartir experiencias y escenarios de confrontación como vías para promover 
los saberes necesarios en contextos tan complejos, como el Latinoamericano, desarrollaré en esta 
oportunidad, tres de los temas más debatidos  desde el inicio del siglo XXI, la investigación, la 
innovación y el emprendimiento como categorías emergentes en la dinámica curricular que 
ocupa a  América Latina en el proceso de cambio y de transformación curricular  que se intensificó 
durante la década de los noventa. Proceso que requiere de la participación de actores más 
comprometidos e identificados con la labor de innovar en un mundo complejo, dinámico y 
cambiante, acelerado por la interacción política, social,  cultural, gremial e ideológica que impregna 
a la sociedad Latinoamericana, que deseosa de contar con  ciudadanos capaces de promover los 
cambios y transformaciones requeridas por la humanidad, promueve la construcción de una 
bitácora de acción curricular que facilite la unión y la integración entre los pueblos desde el 
espacio de la formación. 

De allí el poder afirmar que ante los desafíos del milenio, la humanidad reclama nuevas formas de 
interacción y de vinculación,  permeadas por el respeto a las ideas y el diálogo bidireccional entre 
actores y naciones que conduzcan al ejercicio pleno de la libertad en perfecta correspondencia 
con las normas de convivencia democrática, expresadas en un documento rector del desarrollo 
curricular, denominado currículo  y operacionalizadas en  el diseño curricular como instrumento 
de concreción de las concepciones que se generan de la dinámica dialógica.

Razón por la cual, se inicia la acción a partir de: a) asumir la investigación, innovación y el 
emprendimiento  como categorías que necesitan presentarse y explicarse  a sí mismas en el 
contexto curricular de América Latina, b) analizar el proceso de construcción del conocimiento     
curricular en América Latina desde las  instituciones u organizaciones con     la finalidad  de 
dinamizar su gestión integral, a partir de las posturas ontológicas, epistemológicas, y axiológicas 
presentes y c) socializar el conocimiento curricular generado en América Latina promoviendo su 
gestión en y desde los acontecimientos curriculares actuales, sólo  posibles en la comprensión de 
las entidades humanas.

Todo ello con los propósitos de: a) comprender que toda producción curricular está condicionada 
por el contexto social y el momento histórico y político  que se vive, b) valorar el proceso de 
legitimación del conocimiento curricular desde la generación de las ideas y los valores, producidos 
y promovidos por los propios actores y c) actuar con sentido ético respondiendo al compromiso 
social de la producción y gestión del conocimiento curricular, necesario para consolidar la 
construcción de la teoría curricular derivada de la experiencia. De allí  que gestionar el 
conocimiento curricular de manera integral en y desde el currículo del Siglo XXI es 
fundamentalmente una visión de futuro, de anticipación, de alerta temprana, para contrarrestar lo 
que afirma  Marina (2000:9) .…” El gran peligro de todos y en especial de los intelectuales, es acabar 
refugiándose en nuestras propias ideas, incapaces ya de comprender razonamientos ajenos, de 
aceptar ideas nuevas, de estar dispuestos a explorar otros caminos”… , llamando a la rigidez del 
pensamiento, firme convicción.

II. Desarrollo

Enfoque político  y estratégico de la acción curricular en América Latina desde la 
investigación.

Asumir  los retos del futuro desde la investigación como acción humanizadora de la actividad 
curricular generada en el ámbito Latinoamericano es prepararse para  percibir con sentido crítico 
los desafíos del milenio como resolución colectiva del género humano, tal y como lo planteó el 

doctor Bernardo Kliskberg (2003),  coordinador general   de la Iniciativa  Interamericana de Capital 
Social,  Ética y Desarrollo. Siendo estos desafíos los siguientes: (a)  reducción de la mortalidad 
infantil y materna, (b)  reducción a la mitad del hambre y la pobreza crítica, (c)  detener la 
propagación del paludismo y el SIDA, (d) fomentar la creación de una asociación mundial para el 
desarrollo, (e)  garantizar la sostenibilidad del medio ambiente (f)  promover la igualdad entre los 
sexos, y (g)  lograr que todos los niños tengan enseñanza primaria, desafíos que se siguen 
discutiendo y que de alguna manera, se deben superar  en el contexto de la III Conferencia 
Regional de Educación Superior (CRES 2018), para  dinamizar las propuestas de movilidad 
académica prevista UNESCO (2018).

Ante esta realidad se comparte la idea de que es necesario investigar y conocer , pero no aprender 
sistemáticamente ningún abordaje metodológico pues a investigar se aprende investigando,  a 
reflexionar, se aprende reflexionando, Otero y Fernández (2013), esto significa: vivir, pensar, valorar 
y decidir sabiamente, reflexionar sobre las vivencias constitutivamente humanas, en función  de un 
determinado momento histórico, visualizando así la oportunidad de reflejar en este escenario las 
aproximaciones a la dimensión ética del currículo, como campo de conocimiento cuyo reto se 
expresa en un conjunto de desafíos impuestos por la dinámica social, la diversidad cultural, el 
desarrollo del conocimiento, el avance de la tecnología y el compromiso como sinónimo  de 
identificación con la realidad a la cual se pertenece. Así se asume la investigación como un 
proceso humano, permanente e integral, que permite generar resultados eficaces, eficientes y de 
calidad, para promover la transformación de  la realidad, soportada en la dinámica curricular cuyos 
rasgos principales construyen la máxima expresión metodológica de construcción del 
conocimiento curricular, el cual comprende: planificar, ejecutar, acompañar y evaluar las acciones 
destinadas a consolidar el enfoque político y estratégico de la acción curricular en América Latina, 
sobre la base de la acción investigativa. También como dice Márquez (2017) “la importancia de la 
educación virtual y a distancia en el modelo educativo actual, sus ventajas y desventajas, y de su 
relación directa con las TIC, al igual que la normatividad poco clara que existe al respecto”. 

En este sentido, la investigación se convierte en el proceso operativo que organizado en 
momentos metodológicos, dinamiza, continua y permanentemente la gestión integral del 
currículo y fortalece el enfoque político y estratégico de la acción curricular en América Latina 
como una aproximación a las posibles respuesta que demanda la región en materia de formación 
de ciudadanos comprometidos con la cultura, la diferencia y el desarrollo social armónico y 
concertado.

Dinámica  curricular universitaria de América Latina a partir de la investigación, innovación 
y emprendimiento

La dinámica curricular universitaria de América Latina obliga a los investigadores a asumir 
racionalmente una posición ante la totalidad del ámbito curricular, que invita a dejar de lado su 
fragmentación y a configurar una imagen conceptual de lo real del mundo curricular de cada país 
de la región, dado que no se conoce más realidad que la propia, la cual se configura de manera 
sensible, perceptible, comprensible y pensable. Esto ayudaría a dar respuesta al planteamiento 
formulado en la declaración de la Conferencia Mundial de Educación Superior (2008),  referido al 
hecho de que es necesario evaluar la pertinencia de la educación superior en función de las 
adecuaciones existentes entre lo que espera la sociedad de ella y lo que realmente recibe. En tal 
sentido, es prioritario develar  el grado de interés y de compromiso que tienen los actores sociales 
vinculados a la innovación y al emprendimiento en la región, desde su propia configuración.

Dado que a través del lenguaje simbolizamos lo sensible y lo pensado, para crear los universos 
(ideales) verbales de la cultura curricular,   la investigación debe dirigirse a favorecer la innovación 
y el emprendimiento para poder transformar el proceso de desarrollo curricular  mediante la 

realización en la práctica de valores educativos que orienten el proceso de transformación e 
integración universitaria a través del currículo como escenario de actuación intencional y política 
que al decir de Fernández  (2010a), se convierte en el espacio público, de convergencias y 
divergencias, de saberes y de haceres, hasta convertirse en un verdadero proyecto institucional  
innovador que propicie la participación de todos los actores.

Para la UNESCO (2007:15),  América Latina y el Caribe muestran una situación educativa que 
visualiza la  intención  de dar cuenta del   ...”estado de la educación en la región a partir de un 
enfoque basado en entender a la educación como un Derecho Humano fundamental y prestando 
atención a las metas de la Educación para Todos”…, de allí que emerja con claridad una visión 
amplia sobre la comprensión de la formación humana tomando  en cuenta los aspectos filosóficos 
enmarcados en lo axiológico, teleológico, y epistemológico, de la educación. En este sentido se 
comparte con Contreras (1999), su visión de la investigación, la cual se fortalece en la primera 
década del 2000, cuando la investigación robustece la ruptura con los paradigmas tradicionales y 
posiciona a los actores en la actualización de los saberes desde diferentes puntos de vista, “La 
investigación educativa debe adoptar una posición que reconozca el espacio social y político de la 
educación”... (p.460),   ...debe comprometerse con la mejora social y educativa, mediante el 
ejercicio constante de la reflexión, que conduzca a la producción de argumentos racionales que 
ayuden en la fundamentación de cualquier propuesta curricular en materia de formación de 
profesionales e investigadores de la región, que se inclinen hacia la transformación universitaria, 
con carácter innovador, de allí que la reflexión hacia el emprendimiento aumente al concretar la 
participación, el pluralismo y la diversidad, construida desde espacios de aprendizajes reflexivos y 
autorreflexivos que promuevan las formas de acceder a los saberes y aumente la posibilidad de 
reorientar y dar sentido al hecho educativo.

Esta postura supone amplia información científica, enseñanza de grandes maestros y 
conocimiento suficiente de la historia, que pueda ser empleado como mecanismo de activación 
de la reflexión para el desarrollo de lo que Zemelman (2006) llamó consciencia histórica,  por lo 
que la   investigación requiere una transformación de las relaciones de poder hasta ahora 
instaladas entre el investigador  y quien pone en práctica los resultados de esta;  tomando en 
cuenta las implicaciones metodológicas que genera,    ...“Por eso es algo más que optar entre 
métodos cualitativos y cuantitativos.  Es plantearse los procedimientos y contextos adecuados 
para negociar los problemas en los que investigar, las formas de colaboración”...  Contreras 
(1999:461) y la manera de conducir el proceso de formación de los ciudadanos, con verdadera 
consciencia de la realidad Latinoamericana. 

La relación investigación, innovación y emprendimiento en la dinámica curricular de América 
Latina implica siempre, poner en juego un pensamiento personal y crítico, examinar a la luz de la 
lógica, del  saber científico y de la experiencia, cuanto se afirme o se niegue, dejando de lado el 
dogmatismo, es decir, afirmar obstinadamente algo, rechazando los argumentos ajenos y 
negándose la posibilidad de revisar y corregir las propias posturas. Ello significa que es necesario 
priorizar la concepción de los actores como seres comprometidos, justos y libres a los cuales hay 
que formar para promover la valoración de su propio comportamiento y el ajeno, difundido y 
divulgado mediante ideas claras y transformadoras de la realidad. 

Es necesario atreverse a prestar los propios argumentos a otro, a ver que puede hacer con ellos, 
reivindicar el saber curricular a los fines de promover la autonomía y la identidad de los pueblos, 
pues le corresponde a los actores reflexionar el hecho educativo como realidad compleja que no 
puede ser cambiada a voluntad, sino en y desde la comprensión de la realidad para poder generar 
innovaciones que garanticen el éxito y no el fracaso, desde la cultura, de la región, es decir, Crear, 
producir ideas que transformen     las maneras de pensar y actuar. De Zubiría (2006), para él innovar 
requiere de flexibilidad para ver   relaciones, prácticas o procesos antes no vistos.

Dice Brubacher (2000:155),  que la ...”educación es un quehacer intrínsecamente ético”. Es decir, 
que implica compromiso, responsabilidad y libertad de acción con consciencia, para ello valdría 
afirmar que en la investigación existe la posibilidad de viabilizar este requerimiento,  hacer un 
esfuerzo por impactar al currículo y contribuir con la formación de los profesionales 
comprometidos, justos, equitativos, democráticos y solidarios, que además, posea un gran 
dominio de su campo teórico, con conocimientos pedagógicos y manejo de las tecnologías 
adecuadas para su praxis, que tomen decisiones éticas, argumentadas y fundamentadas a partir de 
su reflexión.

Dinámica curricular de América Latina en el siglo XXI

La dinámica curricular que se manifiesta en América Latina constituye un elemento central para la 
planificación, formulación y evaluación de políticas públicas en el ámbito educativo, logrando su   
concreción en los instrumentos de planificación,  dispuestos para  profundizar y extender el 
alcance de la educación como derecho humano  fundamental UNESCO (2007), necesarias para 
dar respuestas a las necesidades sociales del entorno, sustentado, justificado y   definido en  
nuevas formas de abordaje de la realidad latinoamericana, desde los verdaderos significados, para   
…”dar cuenta de la relevancia, pertinencia y equidad en la educación, así como de la eficiencia y 
eficacia en la operación de los sistemas educativos”… UNESCO (2007:7). 

Para ello se debe dar paso a la configuración de una    estructura de cambio curricular donde se  
manifiesten   los    fundamentos filosóficos,   epistemológicos, metodológicos y éticos resultantes 
de investigaciones realizadas sobre la realidad latinoamericana, con el propósito seguir de forma 
ordenada, el ritmo de la actividad curricular que se manifiesta en el siglo XXI, como una coyuntura 
expuesta por quienes controlan la dinámica curricular que debe ser enfrentada con 
investigaciones orientadas a fines específicos.

El conocimiento curricular surge de la convergencia de  los estudios de futuro, la evaluación, la 
planificación y la formulación de políticas derivadas de la investigación como acción humana, 
elevan la posibilidad de generar una nueva concepción de currículo que refleje con plena claridad 
que  …”los cuatro pilares del aprendizaje, el aprender a conocer, aprender a hacer y aprender a 
ser,”… UNESCO (2007:16), que ya se habían  considerado en los diferentes enfoques sobre calidad 
de la educación a finales del siglo XX, están dando paso a nuevas concepciones de aprendizaje, 
calidad, educación y currículo, este último constructo es precisamente el que ocupa toda este 
planteamiento, por cuanto, se asume por la autora como espacio público, de construcción 
colectiva Fernández (2008)  y el diseño curricular como proyecto social.  

El diseño curricular se convierte entonces en un  plan de largo plazo y con amplio alcance, 
mayoritariamente compartido y alineado con el proyecto de país, institucional y comunitario. En 
él se revalorizan: flexibilidad,  diversidad y adaptabilidad como categorías que pretenden ser 
redimensionadas para garantizar el desarrollo curricular con una lógica diferenciada y 
contextualizada en el proceso histórico cultural, al convertirse en una vía para  formar ciudadanos 
con las competencias necesarias para estar conectadas con los supremos intereses del país de la 
región latinoamericana al cual se pertenezca. En una ruta para estar ajustados a las características 
de los tiempos. El reconocimiento de la actividad curricular como acción humanizadora 
fundamentada en la investigación, da la oportunidad de crear el escenario para el surgimiento de 
nuevas Carreras, Escuelas,  Facultades, Planes de Estudio, y Unidades Curriculares, entre otros 
productos tangibles dentro de dinámica curricular latinoamericana que pretende dar respuesta al 
aseguramiento de la calidad de la educación para todos, brindando oportunidades de estudio sin 
discriminación de ningún tipo. Siendo así, esto se traduce en ofertas académicas que garanticen el 
acceso y la permanencia.

El acontecer curricular de la América Latina ofrece un abanico de oportunidades para innovar y 
emprender acciones en las cuales se visualice el aprovechamiento de las experiencias, la 
combinación de estrategias, el trabajo colaborativo y en redes, la optimización de los recursos 
producidos y la concreción de los procesos de diversificación y adecuación del diseño curricular, 
que al decir de Sankastsing, (2007), debe hacerse acorde  con las características de los pueblos y 
respetando su idiosincrasia, requerido en el siglo XXI como máxima expresión de  reconocimiento 
del otro, aun cuando cabe señalar  que  ..”no siempre estas declaraciones van acompañadas de 
mecanismos y procedimientos explícitos acerca de cómo se llevarán a cabo los procesos de 
diversificación y adaptación del currículo”… UNESCO (2007:19).

La participación libre y democrática de los actores en la construcción curricular necesaria para 
América Latina en el siglo XXI, contribuye al perfeccionamiento de los sistemas evaluativos de la 
docencia de  pregrado y postgrado, acompañado del  desarrollo de estrategias para …”generar 
participación en su construcción y para la elaboración de propuestas curriculares diversificadas, 
acompañadas de asesoría técnica y capacitación a los docentes y directivos”… UNESCO (2007:20), 
muy necesarias para lograr una verdadera educación de calidad y que poco se conocen, 
Fernández (2010b). De allí que sea oportuna la presentación del caso concreto de la Universidad 
Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) en Venezuela, donde se logró la participación de los 
actores (directivos, docentes, administrativos, estudiantes, personal de servicio y de la comunidad),   
mediante la aplicación metodológica de la Tecnología Social de Mediación de   autores 
venezolanos ocupados de investigar y generar productos aplicables a su realidad y replicables de 
manera contextualizada en la realidad Latinoamericana (Picón, Fernández, Magro e Iniciarte 2005), 
representada en el siguiente esquema: 
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ANÁLISIS DE LA EFICIENCIA FINANCIERA DE LOS OPERADORES TURÍSTICOS DEL
ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS EN 2018

Introducción

A nivel mundial las zonas Insulares de los países reciben tratamientos diferenciales y niveles 
especiales de autonomía en cuanto a la gestión estatal, aduanera, fiscal y comercial para así 
promover su desarrollo y sopesar las restricciones que genera estar desconectado de la zona 
continental. A su vez, la ubicación insular se convierte en una ventaja competitiva para el 
desarrollo de operaciones turísticas, logísticas y de distribución para diferentes áreas de la 
economía. Sin embargo, en el caso específico de la operación turística es importante analizar el 
desempeño financiero y operativo de las compañías desde un punto de vista objetivo, 
entendiendo que las empresas participantes del sector presentan características y estructuras 
organizacionales diferentes. Es así como, en la presente investigación se presenta un análisis 
estructurado de la Eficiencia Financiera de los operadores turísticos del Archipiélago de San 
Andrés, Colombia. Conceptualizando la Eficiencia como un criterio de evaluación del desempeño 
de una organización frente a sus competidores sectoriales, lo cual se constituye en un insumo 
importante para la toma de decisiones para los grupos de interés del sector: Gobierno local y 
nacional, empresas, inversionistas, turistas y organizaciones públicas y privadas que promueven el 
emprendimiento.

En línea con lo propuesto en el presente estudio, diferentes investigaciones a nivel mundial han 
desarrollado análisis de eficiencia para empresas proveedoras de servicios de turismo. Por ejemplo, 
En el estudio de  (Debata et al., 2014) se realiza una medición de la eficiencia del sector de turismo 
de salud en India, utilizando como muestra 39 proveedores de servicios de turismo médico, 
identificando la falta de planeación estratégica como aspecto clave a mejorar para lograr la 
eficiencia. A su vez, (Manasakis et al., 2013) desarrolla un análisis de la eficiencia de los hoteles de 
la isla de Creta en Grecia, analizando una muestra de 50 hoteles sugieren las implicaciones 
gerenciales de las organizaciones a considerar para incrementar la eficiencia hotelera. 
Consecuentemente a lo propuesto en la presente investigación, (Stumpf & Reynolds, 2016) 
desarrollan un enfoque multinivel para estimar las sinergias entre hospitalidad y turismo, 
implementando el Análisis Envolvente de Datos como herramienta de medición de la eficiencia 
del desempeño de los operadores turísticos de Islas de países en vías de desarrollo en el Pacífico.

Utilizando enfoques alternativos, otros autores han utilizado técnicas de aprendizaje automático 
para generar pronósticos de la eficiencia en sectores empresariales, por ejemplo (T. J. Fontalvo et 
al., 2019) implementan el algoritmo GLMNET para pronosticar la eficiencia financiera empresarial 
en una Zona Franca. A su vez, en un enfoque similar (Granadillo et al., 2019) integra el análisis de 
rubros financieros y los niveles de desempeño organizacional para comprender el 
comportamiento de los niveles de productividad en el sector químico en Colombia. Así mismo, a 
nivel mundial se ha estudiado la eficiencia financiera como un factor de competitividad y una 
herramienta de soporte para la toma de decisiones objetivas (Fontalvo-Herrera & 
DeLaHoz-Domínguez, 2018; Sreenivasan & Sundaram, 2018).

Conceptualizando los planteamientos de los diferentes autores mencionados, el presente estudio 
plantea las siguientes preguntas de investigación; ¿Cuáles son las variables claves que permiten 
medir el desempeño de los operadores turísticos en el Archipiélago de San Andrés? ¿Cuál es la 
estimación de la eficiencia financiera de los operadores turísticos del Archipiélago de San Andrés? 
¿Cuáles son las variables críticas que determinan la eficiencia financiera de los operadores 
turísticos analizados en el estudio?

Lo anterior, conlleva a plantear un análisis articulado de las metodologías PCA y DEA para evaluar 
la eficiencia financiera de los operadores turísticos del Archipiélago de San Andrés, generando una 
metodología replicable y reproducible con las cuáles se aporten criterios objetivos para el 
mejoramiento del sector.

Análisis de Componentes Principales (PCA) 

El PCA es una técnica de análisis multivariado que usa bases algebraicas y estadísticas, busca 
resumir y dar una estructura a la información obtenida en una matriz de datos (Peña, 2002). 
Matemáticamente, el PCA es definido como una transformación lineal ortogonal, que transforma 
el conjunto de datos en un nuevo sistema de coordenadas, de tal manera que la mayor varianza, 
según la proyección de los datos, se encuentre en la primera componente principal, luego la 
segunda mayor varianza se encuentre en la segunda coordenada, y así sucesivamente (Jian Yang 
et al., 2004). Sintetizando, el PCA se basa en la combinación lineal de las variables originales, dando 
la posibilidad de resumir toda la información en pocas componentes, reduciendo la dimensión del 
problema (Yan Ke y Sukthankar, 2004). 

Análisis Envolvente de Datos (DEA)

La metodología DEA fue propuesta en el año 1978 por Charnes, Cooper y Rhodes como una 
metodología no paramétrica basada en modelos de programación lineal, su objetivo era estudiar 
la eficiencia relativa de una serie de unidades de decisión donde existen múltiples entradas y 
salidas (Pino et al., 2010).  Los modelos DEA evalúan la eficiencia de un conjunto entidades, 
denominados como Unidades de toma de Decisión (DMU: Decision Making Unit), para esta 
evaluación se hace uso de múltiples entradas y salidas para cada una de las DMU’s (Ligarda y 
Ñaccha, 2006). Así, la eficiencia de una DMU se determina por su habilidad para transformar las 
entradas en salidas deseadas, por otro lado, es importante tener en cuenta que las DMU’s usadas 
deben ser comparables, por lo que sus entradas como sus salidas deben tener unidades 
homogéneas (Legaz, 1998). 

Para construir un modelo usando en la metodología DEA se aconseja seguir los siguientes pasos 
(Perdomo y Mendieta, 2017): Primero, se debe tener un buen y amplio conocimiento del problema 
así como su naturaleza. Segundo, identificar el conjunto de DMU’s, sus entradas y sus respectivas 
salidas. Tercero, se debe seleccionar el tipo de modelo (CCR que corresponde a la eficiencia 
técnica o BCC que corresponde a la eficiencia global), el Retorno de Escala (CRS-Constante o 
VRS-Variable) y la orientación del modelo (Entrada o Salida). 

El modelo DEA resuelve un problema de optimización, donde la Función Objetivo es maximizar la 
razón de sus salidas entre sus entradas, como se tienen varias entradas y salidas se usan las 
ponderaciones u_r para crear una salida virtual y v_i para crear una entrada virtual. Por último se 
tiene como restricciones las que limitan la eficiencia en el rango de 0 y 1 (T. Fontalvo et al., 2018). 
Para ilustrar un poco los modelos CCR, se presenta el modelo CCR-I en la parte izquierda y CCR-O 
en la parte derecha de la Figura 1.

I. Introducción

Complacida de compartir experiencias y escenarios de confrontación como vías para promover 
los saberes necesarios en contextos tan complejos, como el Latinoamericano, desarrollaré en esta 
oportunidad, tres de los temas más debatidos  desde el inicio del siglo XXI, la investigación, la 
innovación y el emprendimiento como categorías emergentes en la dinámica curricular que 
ocupa a  América Latina en el proceso de cambio y de transformación curricular  que se intensificó 
durante la década de los noventa. Proceso que requiere de la participación de actores más 
comprometidos e identificados con la labor de innovar en un mundo complejo, dinámico y 
cambiante, acelerado por la interacción política, social,  cultural, gremial e ideológica que impregna 
a la sociedad Latinoamericana, que deseosa de contar con  ciudadanos capaces de promover los 
cambios y transformaciones requeridas por la humanidad, promueve la construcción de una 
bitácora de acción curricular que facilite la unión y la integración entre los pueblos desde el 
espacio de la formación. 

De allí el poder afirmar que ante los desafíos del milenio, la humanidad reclama nuevas formas de 
interacción y de vinculación,  permeadas por el respeto a las ideas y el diálogo bidireccional entre 
actores y naciones que conduzcan al ejercicio pleno de la libertad en perfecta correspondencia 
con las normas de convivencia democrática, expresadas en un documento rector del desarrollo 
curricular, denominado currículo  y operacionalizadas en  el diseño curricular como instrumento 
de concreción de las concepciones que se generan de la dinámica dialógica.

Razón por la cual, se inicia la acción a partir de: a) asumir la investigación, innovación y el 
emprendimiento  como categorías que necesitan presentarse y explicarse  a sí mismas en el 
contexto curricular de América Latina, b) analizar el proceso de construcción del conocimiento     
curricular en América Latina desde las  instituciones u organizaciones con     la finalidad  de 
dinamizar su gestión integral, a partir de las posturas ontológicas, epistemológicas, y axiológicas 
presentes y c) socializar el conocimiento curricular generado en América Latina promoviendo su 
gestión en y desde los acontecimientos curriculares actuales, sólo  posibles en la comprensión de 
las entidades humanas.

Todo ello con los propósitos de: a) comprender que toda producción curricular está condicionada 
por el contexto social y el momento histórico y político  que se vive, b) valorar el proceso de 
legitimación del conocimiento curricular desde la generación de las ideas y los valores, producidos 
y promovidos por los propios actores y c) actuar con sentido ético respondiendo al compromiso 
social de la producción y gestión del conocimiento curricular, necesario para consolidar la 
construcción de la teoría curricular derivada de la experiencia. De allí  que gestionar el 
conocimiento curricular de manera integral en y desde el currículo del Siglo XXI es 
fundamentalmente una visión de futuro, de anticipación, de alerta temprana, para contrarrestar lo 
que afirma  Marina (2000:9) .…” El gran peligro de todos y en especial de los intelectuales, es acabar 
refugiándose en nuestras propias ideas, incapaces ya de comprender razonamientos ajenos, de 
aceptar ideas nuevas, de estar dispuestos a explorar otros caminos”… , llamando a la rigidez del 
pensamiento, firme convicción.

II. Desarrollo

Enfoque político  y estratégico de la acción curricular en América Latina desde la 
investigación.

Asumir  los retos del futuro desde la investigación como acción humanizadora de la actividad 
curricular generada en el ámbito Latinoamericano es prepararse para  percibir con sentido crítico 
los desafíos del milenio como resolución colectiva del género humano, tal y como lo planteó el 

doctor Bernardo Kliskberg (2003),  coordinador general   de la Iniciativa  Interamericana de Capital 
Social,  Ética y Desarrollo. Siendo estos desafíos los siguientes: (a)  reducción de la mortalidad 
infantil y materna, (b)  reducción a la mitad del hambre y la pobreza crítica, (c)  detener la 
propagación del paludismo y el SIDA, (d) fomentar la creación de una asociación mundial para el 
desarrollo, (e)  garantizar la sostenibilidad del medio ambiente (f)  promover la igualdad entre los 
sexos, y (g)  lograr que todos los niños tengan enseñanza primaria, desafíos que se siguen 
discutiendo y que de alguna manera, se deben superar  en el contexto de la III Conferencia 
Regional de Educación Superior (CRES 2018), para  dinamizar las propuestas de movilidad 
académica prevista UNESCO (2018).

Ante esta realidad se comparte la idea de que es necesario investigar y conocer , pero no aprender 
sistemáticamente ningún abordaje metodológico pues a investigar se aprende investigando,  a 
reflexionar, se aprende reflexionando, Otero y Fernández (2013), esto significa: vivir, pensar, valorar 
y decidir sabiamente, reflexionar sobre las vivencias constitutivamente humanas, en función  de un 
determinado momento histórico, visualizando así la oportunidad de reflejar en este escenario las 
aproximaciones a la dimensión ética del currículo, como campo de conocimiento cuyo reto se 
expresa en un conjunto de desafíos impuestos por la dinámica social, la diversidad cultural, el 
desarrollo del conocimiento, el avance de la tecnología y el compromiso como sinónimo  de 
identificación con la realidad a la cual se pertenece. Así se asume la investigación como un 
proceso humano, permanente e integral, que permite generar resultados eficaces, eficientes y de 
calidad, para promover la transformación de  la realidad, soportada en la dinámica curricular cuyos 
rasgos principales construyen la máxima expresión metodológica de construcción del 
conocimiento curricular, el cual comprende: planificar, ejecutar, acompañar y evaluar las acciones 
destinadas a consolidar el enfoque político y estratégico de la acción curricular en América Latina, 
sobre la base de la acción investigativa. También como dice Márquez (2017) “la importancia de la 
educación virtual y a distancia en el modelo educativo actual, sus ventajas y desventajas, y de su 
relación directa con las TIC, al igual que la normatividad poco clara que existe al respecto”. 

En este sentido, la investigación se convierte en el proceso operativo que organizado en 
momentos metodológicos, dinamiza, continua y permanentemente la gestión integral del 
currículo y fortalece el enfoque político y estratégico de la acción curricular en América Latina 
como una aproximación a las posibles respuesta que demanda la región en materia de formación 
de ciudadanos comprometidos con la cultura, la diferencia y el desarrollo social armónico y 
concertado.

Dinámica  curricular universitaria de América Latina a partir de la investigación, innovación 
y emprendimiento

La dinámica curricular universitaria de América Latina obliga a los investigadores a asumir 
racionalmente una posición ante la totalidad del ámbito curricular, que invita a dejar de lado su 
fragmentación y a configurar una imagen conceptual de lo real del mundo curricular de cada país 
de la región, dado que no se conoce más realidad que la propia, la cual se configura de manera 
sensible, perceptible, comprensible y pensable. Esto ayudaría a dar respuesta al planteamiento 
formulado en la declaración de la Conferencia Mundial de Educación Superior (2008),  referido al 
hecho de que es necesario evaluar la pertinencia de la educación superior en función de las 
adecuaciones existentes entre lo que espera la sociedad de ella y lo que realmente recibe. En tal 
sentido, es prioritario develar  el grado de interés y de compromiso que tienen los actores sociales 
vinculados a la innovación y al emprendimiento en la región, desde su propia configuración.

Dado que a través del lenguaje simbolizamos lo sensible y lo pensado, para crear los universos 
(ideales) verbales de la cultura curricular,   la investigación debe dirigirse a favorecer la innovación 
y el emprendimiento para poder transformar el proceso de desarrollo curricular  mediante la 

realización en la práctica de valores educativos que orienten el proceso de transformación e 
integración universitaria a través del currículo como escenario de actuación intencional y política 
que al decir de Fernández  (2010a), se convierte en el espacio público, de convergencias y 
divergencias, de saberes y de haceres, hasta convertirse en un verdadero proyecto institucional  
innovador que propicie la participación de todos los actores.

Para la UNESCO (2007:15),  América Latina y el Caribe muestran una situación educativa que 
visualiza la  intención  de dar cuenta del   ...”estado de la educación en la región a partir de un 
enfoque basado en entender a la educación como un Derecho Humano fundamental y prestando 
atención a las metas de la Educación para Todos”…, de allí que emerja con claridad una visión 
amplia sobre la comprensión de la formación humana tomando  en cuenta los aspectos filosóficos 
enmarcados en lo axiológico, teleológico, y epistemológico, de la educación. En este sentido se 
comparte con Contreras (1999), su visión de la investigación, la cual se fortalece en la primera 
década del 2000, cuando la investigación robustece la ruptura con los paradigmas tradicionales y 
posiciona a los actores en la actualización de los saberes desde diferentes puntos de vista, “La 
investigación educativa debe adoptar una posición que reconozca el espacio social y político de la 
educación”... (p.460),   ...debe comprometerse con la mejora social y educativa, mediante el 
ejercicio constante de la reflexión, que conduzca a la producción de argumentos racionales que 
ayuden en la fundamentación de cualquier propuesta curricular en materia de formación de 
profesionales e investigadores de la región, que se inclinen hacia la transformación universitaria, 
con carácter innovador, de allí que la reflexión hacia el emprendimiento aumente al concretar la 
participación, el pluralismo y la diversidad, construida desde espacios de aprendizajes reflexivos y 
autorreflexivos que promuevan las formas de acceder a los saberes y aumente la posibilidad de 
reorientar y dar sentido al hecho educativo.

Esta postura supone amplia información científica, enseñanza de grandes maestros y 
conocimiento suficiente de la historia, que pueda ser empleado como mecanismo de activación 
de la reflexión para el desarrollo de lo que Zemelman (2006) llamó consciencia histórica,  por lo 
que la   investigación requiere una transformación de las relaciones de poder hasta ahora 
instaladas entre el investigador  y quien pone en práctica los resultados de esta;  tomando en 
cuenta las implicaciones metodológicas que genera,    ...“Por eso es algo más que optar entre 
métodos cualitativos y cuantitativos.  Es plantearse los procedimientos y contextos adecuados 
para negociar los problemas en los que investigar, las formas de colaboración”...  Contreras 
(1999:461) y la manera de conducir el proceso de formación de los ciudadanos, con verdadera 
consciencia de la realidad Latinoamericana. 

La relación investigación, innovación y emprendimiento en la dinámica curricular de América 
Latina implica siempre, poner en juego un pensamiento personal y crítico, examinar a la luz de la 
lógica, del  saber científico y de la experiencia, cuanto se afirme o se niegue, dejando de lado el 
dogmatismo, es decir, afirmar obstinadamente algo, rechazando los argumentos ajenos y 
negándose la posibilidad de revisar y corregir las propias posturas. Ello significa que es necesario 
priorizar la concepción de los actores como seres comprometidos, justos y libres a los cuales hay 
que formar para promover la valoración de su propio comportamiento y el ajeno, difundido y 
divulgado mediante ideas claras y transformadoras de la realidad. 

Es necesario atreverse a prestar los propios argumentos a otro, a ver que puede hacer con ellos, 
reivindicar el saber curricular a los fines de promover la autonomía y la identidad de los pueblos, 
pues le corresponde a los actores reflexionar el hecho educativo como realidad compleja que no 
puede ser cambiada a voluntad, sino en y desde la comprensión de la realidad para poder generar 
innovaciones que garanticen el éxito y no el fracaso, desde la cultura, de la región, es decir, Crear, 
producir ideas que transformen     las maneras de pensar y actuar. De Zubiría (2006), para él innovar 
requiere de flexibilidad para ver   relaciones, prácticas o procesos antes no vistos.

Dice Brubacher (2000:155),  que la ...”educación es un quehacer intrínsecamente ético”. Es decir, 
que implica compromiso, responsabilidad y libertad de acción con consciencia, para ello valdría 
afirmar que en la investigación existe la posibilidad de viabilizar este requerimiento,  hacer un 
esfuerzo por impactar al currículo y contribuir con la formación de los profesionales 
comprometidos, justos, equitativos, democráticos y solidarios, que además, posea un gran 
dominio de su campo teórico, con conocimientos pedagógicos y manejo de las tecnologías 
adecuadas para su praxis, que tomen decisiones éticas, argumentadas y fundamentadas a partir de 
su reflexión.

Dinámica curricular de América Latina en el siglo XXI

La dinámica curricular que se manifiesta en América Latina constituye un elemento central para la 
planificación, formulación y evaluación de políticas públicas en el ámbito educativo, logrando su   
concreción en los instrumentos de planificación,  dispuestos para  profundizar y extender el 
alcance de la educación como derecho humano  fundamental UNESCO (2007), necesarias para 
dar respuestas a las necesidades sociales del entorno, sustentado, justificado y   definido en  
nuevas formas de abordaje de la realidad latinoamericana, desde los verdaderos significados, para   
…”dar cuenta de la relevancia, pertinencia y equidad en la educación, así como de la eficiencia y 
eficacia en la operación de los sistemas educativos”… UNESCO (2007:7). 

Para ello se debe dar paso a la configuración de una    estructura de cambio curricular donde se  
manifiesten   los    fundamentos filosóficos,   epistemológicos, metodológicos y éticos resultantes 
de investigaciones realizadas sobre la realidad latinoamericana, con el propósito seguir de forma 
ordenada, el ritmo de la actividad curricular que se manifiesta en el siglo XXI, como una coyuntura 
expuesta por quienes controlan la dinámica curricular que debe ser enfrentada con 
investigaciones orientadas a fines específicos.

El conocimiento curricular surge de la convergencia de  los estudios de futuro, la evaluación, la 
planificación y la formulación de políticas derivadas de la investigación como acción humana, 
elevan la posibilidad de generar una nueva concepción de currículo que refleje con plena claridad 
que  …”los cuatro pilares del aprendizaje, el aprender a conocer, aprender a hacer y aprender a 
ser,”… UNESCO (2007:16), que ya se habían  considerado en los diferentes enfoques sobre calidad 
de la educación a finales del siglo XX, están dando paso a nuevas concepciones de aprendizaje, 
calidad, educación y currículo, este último constructo es precisamente el que ocupa toda este 
planteamiento, por cuanto, se asume por la autora como espacio público, de construcción 
colectiva Fernández (2008)  y el diseño curricular como proyecto social.  

El diseño curricular se convierte entonces en un  plan de largo plazo y con amplio alcance, 
mayoritariamente compartido y alineado con el proyecto de país, institucional y comunitario. En 
él se revalorizan: flexibilidad,  diversidad y adaptabilidad como categorías que pretenden ser 
redimensionadas para garantizar el desarrollo curricular con una lógica diferenciada y 
contextualizada en el proceso histórico cultural, al convertirse en una vía para  formar ciudadanos 
con las competencias necesarias para estar conectadas con los supremos intereses del país de la 
región latinoamericana al cual se pertenezca. En una ruta para estar ajustados a las características 
de los tiempos. El reconocimiento de la actividad curricular como acción humanizadora 
fundamentada en la investigación, da la oportunidad de crear el escenario para el surgimiento de 
nuevas Carreras, Escuelas,  Facultades, Planes de Estudio, y Unidades Curriculares, entre otros 
productos tangibles dentro de dinámica curricular latinoamericana que pretende dar respuesta al 
aseguramiento de la calidad de la educación para todos, brindando oportunidades de estudio sin 
discriminación de ningún tipo. Siendo así, esto se traduce en ofertas académicas que garanticen el 
acceso y la permanencia.

El acontecer curricular de la América Latina ofrece un abanico de oportunidades para innovar y 
emprender acciones en las cuales se visualice el aprovechamiento de las experiencias, la 
combinación de estrategias, el trabajo colaborativo y en redes, la optimización de los recursos 
producidos y la concreción de los procesos de diversificación y adecuación del diseño curricular, 
que al decir de Sankastsing, (2007), debe hacerse acorde  con las características de los pueblos y 
respetando su idiosincrasia, requerido en el siglo XXI como máxima expresión de  reconocimiento 
del otro, aun cuando cabe señalar  que  ..”no siempre estas declaraciones van acompañadas de 
mecanismos y procedimientos explícitos acerca de cómo se llevarán a cabo los procesos de 
diversificación y adaptación del currículo”… UNESCO (2007:19).

La participación libre y democrática de los actores en la construcción curricular necesaria para 
América Latina en el siglo XXI, contribuye al perfeccionamiento de los sistemas evaluativos de la 
docencia de  pregrado y postgrado, acompañado del  desarrollo de estrategias para …”generar 
participación en su construcción y para la elaboración de propuestas curriculares diversificadas, 
acompañadas de asesoría técnica y capacitación a los docentes y directivos”… UNESCO (2007:20), 
muy necesarias para lograr una verdadera educación de calidad y que poco se conocen, 
Fernández (2010b). De allí que sea oportuna la presentación del caso concreto de la Universidad 
Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) en Venezuela, donde se logró la participación de los 
actores (directivos, docentes, administrativos, estudiantes, personal de servicio y de la comunidad),   
mediante la aplicación metodológica de la Tecnología Social de Mediación de   autores 
venezolanos ocupados de investigar y generar productos aplicables a su realidad y replicables de 
manera contextualizada en la realidad Latinoamericana (Picón, Fernández, Magro e Iniciarte 2005), 
representada en el siguiente esquema: 
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Introducción

A nivel mundial las zonas Insulares de los países reciben tratamientos diferenciales y niveles 
especiales de autonomía en cuanto a la gestión estatal, aduanera, fiscal y comercial para así 
promover su desarrollo y sopesar las restricciones que genera estar desconectado de la zona 
continental. A su vez, la ubicación insular se convierte en una ventaja competitiva para el 
desarrollo de operaciones turísticas, logísticas y de distribución para diferentes áreas de la 
economía. Sin embargo, en el caso específico de la operación turística es importante analizar el 
desempeño financiero y operativo de las compañías desde un punto de vista objetivo, 
entendiendo que las empresas participantes del sector presentan características y estructuras 
organizacionales diferentes. Es así como, en la presente investigación se presenta un análisis 
estructurado de la Eficiencia Financiera de los operadores turísticos del Archipiélago de San 
Andrés, Colombia. Conceptualizando la Eficiencia como un criterio de evaluación del desempeño 
de una organización frente a sus competidores sectoriales, lo cual se constituye en un insumo 
importante para la toma de decisiones para los grupos de interés del sector: Gobierno local y 
nacional, empresas, inversionistas, turistas y organizaciones públicas y privadas que promueven el 
emprendimiento.

En línea con lo propuesto en el presente estudio, diferentes investigaciones a nivel mundial han 
desarrollado análisis de eficiencia para empresas proveedoras de servicios de turismo. Por ejemplo, 
En el estudio de  (Debata et al., 2014) se realiza una medición de la eficiencia del sector de turismo 
de salud en India, utilizando como muestra 39 proveedores de servicios de turismo médico, 
identificando la falta de planeación estratégica como aspecto clave a mejorar para lograr la 
eficiencia. A su vez, (Manasakis et al., 2013) desarrolla un análisis de la eficiencia de los hoteles de 
la isla de Creta en Grecia, analizando una muestra de 50 hoteles sugieren las implicaciones 
gerenciales de las organizaciones a considerar para incrementar la eficiencia hotelera. 
Consecuentemente a lo propuesto en la presente investigación, (Stumpf & Reynolds, 2016) 
desarrollan un enfoque multinivel para estimar las sinergias entre hospitalidad y turismo, 
implementando el Análisis Envolvente de Datos como herramienta de medición de la eficiencia 
del desempeño de los operadores turísticos de Islas de países en vías de desarrollo en el Pacífico.

Utilizando enfoques alternativos, otros autores han utilizado técnicas de aprendizaje automático 
para generar pronósticos de la eficiencia en sectores empresariales, por ejemplo (T. J. Fontalvo et 
al., 2019) implementan el algoritmo GLMNET para pronosticar la eficiencia financiera empresarial 
en una Zona Franca. A su vez, en un enfoque similar (Granadillo et al., 2019) integra el análisis de 
rubros financieros y los niveles de desempeño organizacional para comprender el 
comportamiento de los niveles de productividad en el sector químico en Colombia. Así mismo, a 
nivel mundial se ha estudiado la eficiencia financiera como un factor de competitividad y una 
herramienta de soporte para la toma de decisiones objetivas (Fontalvo-Herrera & 
DeLaHoz-Domínguez, 2018; Sreenivasan & Sundaram, 2018).

Conceptualizando los planteamientos de los diferentes autores mencionados, el presente estudio 
plantea las siguientes preguntas de investigación; ¿Cuáles son las variables claves que permiten 
medir el desempeño de los operadores turísticos en el Archipiélago de San Andrés? ¿Cuál es la 
estimación de la eficiencia financiera de los operadores turísticos del Archipiélago de San Andrés? 
¿Cuáles son las variables críticas que determinan la eficiencia financiera de los operadores 
turísticos analizados en el estudio?

Lo anterior, conlleva a plantear un análisis articulado de las metodologías PCA y DEA para evaluar 
la eficiencia financiera de los operadores turísticos del Archipiélago de San Andrés, generando una 
metodología replicable y reproducible con las cuáles se aporten criterios objetivos para el 
mejoramiento del sector.

Análisis de Componentes Principales (PCA) 

El PCA es una técnica de análisis multivariado que usa bases algebraicas y estadísticas, busca 
resumir y dar una estructura a la información obtenida en una matriz de datos (Peña, 2002). 
Matemáticamente, el PCA es definido como una transformación lineal ortogonal, que transforma 
el conjunto de datos en un nuevo sistema de coordenadas, de tal manera que la mayor varianza, 
según la proyección de los datos, se encuentre en la primera componente principal, luego la 
segunda mayor varianza se encuentre en la segunda coordenada, y así sucesivamente (Jian Yang 
et al., 2004). Sintetizando, el PCA se basa en la combinación lineal de las variables originales, dando 
la posibilidad de resumir toda la información en pocas componentes, reduciendo la dimensión del 
problema (Yan Ke y Sukthankar, 2004). 

Análisis Envolvente de Datos (DEA)

La metodología DEA fue propuesta en el año 1978 por Charnes, Cooper y Rhodes como una 
metodología no paramétrica basada en modelos de programación lineal, su objetivo era estudiar 
la eficiencia relativa de una serie de unidades de decisión donde existen múltiples entradas y 
salidas (Pino et al., 2010).  Los modelos DEA evalúan la eficiencia de un conjunto entidades, 
denominados como Unidades de toma de Decisión (DMU: Decision Making Unit), para esta 
evaluación se hace uso de múltiples entradas y salidas para cada una de las DMU’s (Ligarda y 
Ñaccha, 2006). Así, la eficiencia de una DMU se determina por su habilidad para transformar las 
entradas en salidas deseadas, por otro lado, es importante tener en cuenta que las DMU’s usadas 
deben ser comparables, por lo que sus entradas como sus salidas deben tener unidades 
homogéneas (Legaz, 1998). 

Para construir un modelo usando en la metodología DEA se aconseja seguir los siguientes pasos 
(Perdomo y Mendieta, 2017): Primero, se debe tener un buen y amplio conocimiento del problema 
así como su naturaleza. Segundo, identificar el conjunto de DMU’s, sus entradas y sus respectivas 
salidas. Tercero, se debe seleccionar el tipo de modelo (CCR que corresponde a la eficiencia 
técnica o BCC que corresponde a la eficiencia global), el Retorno de Escala (CRS-Constante o 
VRS-Variable) y la orientación del modelo (Entrada o Salida). 

El modelo DEA resuelve un problema de optimización, donde la Función Objetivo es maximizar la 
razón de sus salidas entre sus entradas, como se tienen varias entradas y salidas se usan las 
ponderaciones u_r para crear una salida virtual y v_i para crear una entrada virtual. Por último se 
tiene como restricciones las que limitan la eficiencia en el rango de 0 y 1 (T. Fontalvo et al., 2018). 
Para ilustrar un poco los modelos CCR, se presenta el modelo CCR-I en la parte izquierda y CCR-O 
en la parte derecha de la Figura 1.

Figura 1. Medida de la eficiencia del modelo CCR-I y CCR-O. 

Fuente: Elaboración de los autores
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I. Introducción

Complacida de compartir experiencias y escenarios de confrontación como vías para promover 
los saberes necesarios en contextos tan complejos, como el Latinoamericano, desarrollaré en esta 
oportunidad, tres de los temas más debatidos  desde el inicio del siglo XXI, la investigación, la 
innovación y el emprendimiento como categorías emergentes en la dinámica curricular que 
ocupa a  América Latina en el proceso de cambio y de transformación curricular  que se intensificó 
durante la década de los noventa. Proceso que requiere de la participación de actores más 
comprometidos e identificados con la labor de innovar en un mundo complejo, dinámico y 
cambiante, acelerado por la interacción política, social,  cultural, gremial e ideológica que impregna 
a la sociedad Latinoamericana, que deseosa de contar con  ciudadanos capaces de promover los 
cambios y transformaciones requeridas por la humanidad, promueve la construcción de una 
bitácora de acción curricular que facilite la unión y la integración entre los pueblos desde el 
espacio de la formación. 

De allí el poder afirmar que ante los desafíos del milenio, la humanidad reclama nuevas formas de 
interacción y de vinculación,  permeadas por el respeto a las ideas y el diálogo bidireccional entre 
actores y naciones que conduzcan al ejercicio pleno de la libertad en perfecta correspondencia 
con las normas de convivencia democrática, expresadas en un documento rector del desarrollo 
curricular, denominado currículo  y operacionalizadas en  el diseño curricular como instrumento 
de concreción de las concepciones que se generan de la dinámica dialógica.

Razón por la cual, se inicia la acción a partir de: a) asumir la investigación, innovación y el 
emprendimiento  como categorías que necesitan presentarse y explicarse  a sí mismas en el 
contexto curricular de América Latina, b) analizar el proceso de construcción del conocimiento     
curricular en América Latina desde las  instituciones u organizaciones con     la finalidad  de 
dinamizar su gestión integral, a partir de las posturas ontológicas, epistemológicas, y axiológicas 
presentes y c) socializar el conocimiento curricular generado en América Latina promoviendo su 
gestión en y desde los acontecimientos curriculares actuales, sólo  posibles en la comprensión de 
las entidades humanas.

Todo ello con los propósitos de: a) comprender que toda producción curricular está condicionada 
por el contexto social y el momento histórico y político  que se vive, b) valorar el proceso de 
legitimación del conocimiento curricular desde la generación de las ideas y los valores, producidos 
y promovidos por los propios actores y c) actuar con sentido ético respondiendo al compromiso 
social de la producción y gestión del conocimiento curricular, necesario para consolidar la 
construcción de la teoría curricular derivada de la experiencia. De allí  que gestionar el 
conocimiento curricular de manera integral en y desde el currículo del Siglo XXI es 
fundamentalmente una visión de futuro, de anticipación, de alerta temprana, para contrarrestar lo 
que afirma  Marina (2000:9) .…” El gran peligro de todos y en especial de los intelectuales, es acabar 
refugiándose en nuestras propias ideas, incapaces ya de comprender razonamientos ajenos, de 
aceptar ideas nuevas, de estar dispuestos a explorar otros caminos”… , llamando a la rigidez del 
pensamiento, firme convicción.

II. Desarrollo

Enfoque político  y estratégico de la acción curricular en América Latina desde la 
investigación.

Asumir  los retos del futuro desde la investigación como acción humanizadora de la actividad 
curricular generada en el ámbito Latinoamericano es prepararse para  percibir con sentido crítico 
los desafíos del milenio como resolución colectiva del género humano, tal y como lo planteó el 

doctor Bernardo Kliskberg (2003),  coordinador general   de la Iniciativa  Interamericana de Capital 
Social,  Ética y Desarrollo. Siendo estos desafíos los siguientes: (a)  reducción de la mortalidad 
infantil y materna, (b)  reducción a la mitad del hambre y la pobreza crítica, (c)  detener la 
propagación del paludismo y el SIDA, (d) fomentar la creación de una asociación mundial para el 
desarrollo, (e)  garantizar la sostenibilidad del medio ambiente (f)  promover la igualdad entre los 
sexos, y (g)  lograr que todos los niños tengan enseñanza primaria, desafíos que se siguen 
discutiendo y que de alguna manera, se deben superar  en el contexto de la III Conferencia 
Regional de Educación Superior (CRES 2018), para  dinamizar las propuestas de movilidad 
académica prevista UNESCO (2018).

Ante esta realidad se comparte la idea de que es necesario investigar y conocer , pero no aprender 
sistemáticamente ningún abordaje metodológico pues a investigar se aprende investigando,  a 
reflexionar, se aprende reflexionando, Otero y Fernández (2013), esto significa: vivir, pensar, valorar 
y decidir sabiamente, reflexionar sobre las vivencias constitutivamente humanas, en función  de un 
determinado momento histórico, visualizando así la oportunidad de reflejar en este escenario las 
aproximaciones a la dimensión ética del currículo, como campo de conocimiento cuyo reto se 
expresa en un conjunto de desafíos impuestos por la dinámica social, la diversidad cultural, el 
desarrollo del conocimiento, el avance de la tecnología y el compromiso como sinónimo  de 
identificación con la realidad a la cual se pertenece. Así se asume la investigación como un 
proceso humano, permanente e integral, que permite generar resultados eficaces, eficientes y de 
calidad, para promover la transformación de  la realidad, soportada en la dinámica curricular cuyos 
rasgos principales construyen la máxima expresión metodológica de construcción del 
conocimiento curricular, el cual comprende: planificar, ejecutar, acompañar y evaluar las acciones 
destinadas a consolidar el enfoque político y estratégico de la acción curricular en América Latina, 
sobre la base de la acción investigativa. También como dice Márquez (2017) “la importancia de la 
educación virtual y a distancia en el modelo educativo actual, sus ventajas y desventajas, y de su 
relación directa con las TIC, al igual que la normatividad poco clara que existe al respecto”. 

En este sentido, la investigación se convierte en el proceso operativo que organizado en 
momentos metodológicos, dinamiza, continua y permanentemente la gestión integral del 
currículo y fortalece el enfoque político y estratégico de la acción curricular en América Latina 
como una aproximación a las posibles respuesta que demanda la región en materia de formación 
de ciudadanos comprometidos con la cultura, la diferencia y el desarrollo social armónico y 
concertado.

Dinámica  curricular universitaria de América Latina a partir de la investigación, innovación 
y emprendimiento

La dinámica curricular universitaria de América Latina obliga a los investigadores a asumir 
racionalmente una posición ante la totalidad del ámbito curricular, que invita a dejar de lado su 
fragmentación y a configurar una imagen conceptual de lo real del mundo curricular de cada país 
de la región, dado que no se conoce más realidad que la propia, la cual se configura de manera 
sensible, perceptible, comprensible y pensable. Esto ayudaría a dar respuesta al planteamiento 
formulado en la declaración de la Conferencia Mundial de Educación Superior (2008),  referido al 
hecho de que es necesario evaluar la pertinencia de la educación superior en función de las 
adecuaciones existentes entre lo que espera la sociedad de ella y lo que realmente recibe. En tal 
sentido, es prioritario develar  el grado de interés y de compromiso que tienen los actores sociales 
vinculados a la innovación y al emprendimiento en la región, desde su propia configuración.

Dado que a través del lenguaje simbolizamos lo sensible y lo pensado, para crear los universos 
(ideales) verbales de la cultura curricular,   la investigación debe dirigirse a favorecer la innovación 
y el emprendimiento para poder transformar el proceso de desarrollo curricular  mediante la 

realización en la práctica de valores educativos que orienten el proceso de transformación e 
integración universitaria a través del currículo como escenario de actuación intencional y política 
que al decir de Fernández  (2010a), se convierte en el espacio público, de convergencias y 
divergencias, de saberes y de haceres, hasta convertirse en un verdadero proyecto institucional  
innovador que propicie la participación de todos los actores.

Para la UNESCO (2007:15),  América Latina y el Caribe muestran una situación educativa que 
visualiza la  intención  de dar cuenta del   ...”estado de la educación en la región a partir de un 
enfoque basado en entender a la educación como un Derecho Humano fundamental y prestando 
atención a las metas de la Educación para Todos”…, de allí que emerja con claridad una visión 
amplia sobre la comprensión de la formación humana tomando  en cuenta los aspectos filosóficos 
enmarcados en lo axiológico, teleológico, y epistemológico, de la educación. En este sentido se 
comparte con Contreras (1999), su visión de la investigación, la cual se fortalece en la primera 
década del 2000, cuando la investigación robustece la ruptura con los paradigmas tradicionales y 
posiciona a los actores en la actualización de los saberes desde diferentes puntos de vista, “La 
investigación educativa debe adoptar una posición que reconozca el espacio social y político de la 
educación”... (p.460),   ...debe comprometerse con la mejora social y educativa, mediante el 
ejercicio constante de la reflexión, que conduzca a la producción de argumentos racionales que 
ayuden en la fundamentación de cualquier propuesta curricular en materia de formación de 
profesionales e investigadores de la región, que se inclinen hacia la transformación universitaria, 
con carácter innovador, de allí que la reflexión hacia el emprendimiento aumente al concretar la 
participación, el pluralismo y la diversidad, construida desde espacios de aprendizajes reflexivos y 
autorreflexivos que promuevan las formas de acceder a los saberes y aumente la posibilidad de 
reorientar y dar sentido al hecho educativo.

Esta postura supone amplia información científica, enseñanza de grandes maestros y 
conocimiento suficiente de la historia, que pueda ser empleado como mecanismo de activación 
de la reflexión para el desarrollo de lo que Zemelman (2006) llamó consciencia histórica,  por lo 
que la   investigación requiere una transformación de las relaciones de poder hasta ahora 
instaladas entre el investigador  y quien pone en práctica los resultados de esta;  tomando en 
cuenta las implicaciones metodológicas que genera,    ...“Por eso es algo más que optar entre 
métodos cualitativos y cuantitativos.  Es plantearse los procedimientos y contextos adecuados 
para negociar los problemas en los que investigar, las formas de colaboración”...  Contreras 
(1999:461) y la manera de conducir el proceso de formación de los ciudadanos, con verdadera 
consciencia de la realidad Latinoamericana. 

La relación investigación, innovación y emprendimiento en la dinámica curricular de América 
Latina implica siempre, poner en juego un pensamiento personal y crítico, examinar a la luz de la 
lógica, del  saber científico y de la experiencia, cuanto se afirme o se niegue, dejando de lado el 
dogmatismo, es decir, afirmar obstinadamente algo, rechazando los argumentos ajenos y 
negándose la posibilidad de revisar y corregir las propias posturas. Ello significa que es necesario 
priorizar la concepción de los actores como seres comprometidos, justos y libres a los cuales hay 
que formar para promover la valoración de su propio comportamiento y el ajeno, difundido y 
divulgado mediante ideas claras y transformadoras de la realidad. 

Es necesario atreverse a prestar los propios argumentos a otro, a ver que puede hacer con ellos, 
reivindicar el saber curricular a los fines de promover la autonomía y la identidad de los pueblos, 
pues le corresponde a los actores reflexionar el hecho educativo como realidad compleja que no 
puede ser cambiada a voluntad, sino en y desde la comprensión de la realidad para poder generar 
innovaciones que garanticen el éxito y no el fracaso, desde la cultura, de la región, es decir, Crear, 
producir ideas que transformen     las maneras de pensar y actuar. De Zubiría (2006), para él innovar 
requiere de flexibilidad para ver   relaciones, prácticas o procesos antes no vistos.

Dice Brubacher (2000:155),  que la ...”educación es un quehacer intrínsecamente ético”. Es decir, 
que implica compromiso, responsabilidad y libertad de acción con consciencia, para ello valdría 
afirmar que en la investigación existe la posibilidad de viabilizar este requerimiento,  hacer un 
esfuerzo por impactar al currículo y contribuir con la formación de los profesionales 
comprometidos, justos, equitativos, democráticos y solidarios, que además, posea un gran 
dominio de su campo teórico, con conocimientos pedagógicos y manejo de las tecnologías 
adecuadas para su praxis, que tomen decisiones éticas, argumentadas y fundamentadas a partir de 
su reflexión.

Dinámica curricular de América Latina en el siglo XXI

La dinámica curricular que se manifiesta en América Latina constituye un elemento central para la 
planificación, formulación y evaluación de políticas públicas en el ámbito educativo, logrando su   
concreción en los instrumentos de planificación,  dispuestos para  profundizar y extender el 
alcance de la educación como derecho humano  fundamental UNESCO (2007), necesarias para 
dar respuestas a las necesidades sociales del entorno, sustentado, justificado y   definido en  
nuevas formas de abordaje de la realidad latinoamericana, desde los verdaderos significados, para   
…”dar cuenta de la relevancia, pertinencia y equidad en la educación, así como de la eficiencia y 
eficacia en la operación de los sistemas educativos”… UNESCO (2007:7). 

Para ello se debe dar paso a la configuración de una    estructura de cambio curricular donde se  
manifiesten   los    fundamentos filosóficos,   epistemológicos, metodológicos y éticos resultantes 
de investigaciones realizadas sobre la realidad latinoamericana, con el propósito seguir de forma 
ordenada, el ritmo de la actividad curricular que se manifiesta en el siglo XXI, como una coyuntura 
expuesta por quienes controlan la dinámica curricular que debe ser enfrentada con 
investigaciones orientadas a fines específicos.

El conocimiento curricular surge de la convergencia de  los estudios de futuro, la evaluación, la 
planificación y la formulación de políticas derivadas de la investigación como acción humana, 
elevan la posibilidad de generar una nueva concepción de currículo que refleje con plena claridad 
que  …”los cuatro pilares del aprendizaje, el aprender a conocer, aprender a hacer y aprender a 
ser,”… UNESCO (2007:16), que ya se habían  considerado en los diferentes enfoques sobre calidad 
de la educación a finales del siglo XX, están dando paso a nuevas concepciones de aprendizaje, 
calidad, educación y currículo, este último constructo es precisamente el que ocupa toda este 
planteamiento, por cuanto, se asume por la autora como espacio público, de construcción 
colectiva Fernández (2008)  y el diseño curricular como proyecto social.  

El diseño curricular se convierte entonces en un  plan de largo plazo y con amplio alcance, 
mayoritariamente compartido y alineado con el proyecto de país, institucional y comunitario. En 
él se revalorizan: flexibilidad,  diversidad y adaptabilidad como categorías que pretenden ser 
redimensionadas para garantizar el desarrollo curricular con una lógica diferenciada y 
contextualizada en el proceso histórico cultural, al convertirse en una vía para  formar ciudadanos 
con las competencias necesarias para estar conectadas con los supremos intereses del país de la 
región latinoamericana al cual se pertenezca. En una ruta para estar ajustados a las características 
de los tiempos. El reconocimiento de la actividad curricular como acción humanizadora 
fundamentada en la investigación, da la oportunidad de crear el escenario para el surgimiento de 
nuevas Carreras, Escuelas,  Facultades, Planes de Estudio, y Unidades Curriculares, entre otros 
productos tangibles dentro de dinámica curricular latinoamericana que pretende dar respuesta al 
aseguramiento de la calidad de la educación para todos, brindando oportunidades de estudio sin 
discriminación de ningún tipo. Siendo así, esto se traduce en ofertas académicas que garanticen el 
acceso y la permanencia.

El acontecer curricular de la América Latina ofrece un abanico de oportunidades para innovar y 
emprender acciones en las cuales se visualice el aprovechamiento de las experiencias, la 
combinación de estrategias, el trabajo colaborativo y en redes, la optimización de los recursos 
producidos y la concreción de los procesos de diversificación y adecuación del diseño curricular, 
que al decir de Sankastsing, (2007), debe hacerse acorde  con las características de los pueblos y 
respetando su idiosincrasia, requerido en el siglo XXI como máxima expresión de  reconocimiento 
del otro, aun cuando cabe señalar  que  ..”no siempre estas declaraciones van acompañadas de 
mecanismos y procedimientos explícitos acerca de cómo se llevarán a cabo los procesos de 
diversificación y adaptación del currículo”… UNESCO (2007:19).

La participación libre y democrática de los actores en la construcción curricular necesaria para 
América Latina en el siglo XXI, contribuye al perfeccionamiento de los sistemas evaluativos de la 
docencia de  pregrado y postgrado, acompañado del  desarrollo de estrategias para …”generar 
participación en su construcción y para la elaboración de propuestas curriculares diversificadas, 
acompañadas de asesoría técnica y capacitación a los docentes y directivos”… UNESCO (2007:20), 
muy necesarias para lograr una verdadera educación de calidad y que poco se conocen, 
Fernández (2010b). De allí que sea oportuna la presentación del caso concreto de la Universidad 
Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) en Venezuela, donde se logró la participación de los 
actores (directivos, docentes, administrativos, estudiantes, personal de servicio y de la comunidad),   
mediante la aplicación metodológica de la Tecnología Social de Mediación de   autores 
venezolanos ocupados de investigar y generar productos aplicables a su realidad y replicables de 
manera contextualizada en la realidad Latinoamericana (Picón, Fernández, Magro e Iniciarte 2005), 
representada en el siguiente esquema: 
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En ambos modelos (CCR, BCC) y sus variantes (Input, Output) será eficiente aquellas unidades que 
estén sobre la línea de la frontera. El gráfico de la derecha de la Figura 2 corresponde a la ilustración 
de un modelo CCR orientado a las entradas por lo que las unidades se moverán de forma 
horizontal para llegar a la frontera para ser eficientes (Domínguez et al., 2005). Por otro lado, la 
gráfica de la parte derecha se muestra el modelo CCR orientado a las salidas, este modelo indica 
que las DMU’s alcanzarán la frontera moviéndose de manera vertical. La principal diferencia entre 
los modelos BCC y CCR es que la eficiencia calculada en el modelo CCR será menor que la 
eficiencia calculada en el modelo BCC, esto debido a que el modelo CCR usa la eficiencia global y 
en cambio el modelo BCC usa la eficiencia técnica.

Finalmente, para la aplicación del modelo DEA se usa el modelo CCR orientado a las entradas, de 
acuerdo a esto tenemos lo siguiente:

Metodología

La investigación desarrollada es de tipo evaluativa, primero, se utilizó el modelo de análisis 
envolvente de Datos DEA con el propósito de evaluar la eficiencia financiera de los operadores 
turísticos del archipiélago de San Andrés en Colombia. Sin embargo, para la estructura de medición 
se realizó un análisis racional como se presenta en la Figura 2, para integrar las variables de entrada 
con las variables de salida del modelo. Para desarrollar la investigación se definieron las siguientes 
variables que permitieron establecer el modelo DEA: Número de trabajadores (Q1), Ingresos 
Operacionales (Q2), Activos Corrientes (Q3), Costos Operacionales (Q4), Utilidad Operacional (Q5) 
y Utilidad Neta (Q6), y finalmente se define las empresas (Tabla 1) los programas académicos de 
acuerdo a la universidad como las unidades de toma de decisión (DMU). 

La metodología usada en esta investigación, en primer lugar, se plantea un análisis descriptivo 
apoyado por el análisis de componentes principales (PCA), el cual permite estudiar todas las 
variables holísticamente, sirviendo como herramienta de soporte y generadora de las hipótesis del 
estudio. En segundo lugar, se desarrolla un proceso explicativo e inferencial, soportado por el 
análisis envolvente de datos (DEA), mediante el cual se genera el análisis de la eficiencia financiera 
de los operadores logísticos. 

Donde,

Se consideran n unidades (j=1,…,n) cada una de las cuales utilizan las mismas entradas (en 
diferentes cantidades) para obtener las mismas salidas (en diferentes cantidades).
Cantidades de entrada i consumidos por la j-ésima DMU.
Cantidad de entrada i consumida por la DMU o.
Cantidades observadas de salidas r producida por la j-ésima DMU.
Cantidad observada de la salida salida r producida por la DMU o.
Ponderación de la salida virtual.
Ponderación de la entrada virtual.

Sujeto a:

(1)

(2)

En la Figura 2 se muestra la construcción racional propuesta para la medición de la eficiencia. En 
el lado izquierdo están las entradas del modelo y en el lado derecho se observa las salidas del 
modelo. 

I. Introducción

Complacida de compartir experiencias y escenarios de confrontación como vías para promover 
los saberes necesarios en contextos tan complejos, como el Latinoamericano, desarrollaré en esta 
oportunidad, tres de los temas más debatidos  desde el inicio del siglo XXI, la investigación, la 
innovación y el emprendimiento como categorías emergentes en la dinámica curricular que 
ocupa a  América Latina en el proceso de cambio y de transformación curricular  que se intensificó 
durante la década de los noventa. Proceso que requiere de la participación de actores más 
comprometidos e identificados con la labor de innovar en un mundo complejo, dinámico y 
cambiante, acelerado por la interacción política, social,  cultural, gremial e ideológica que impregna 
a la sociedad Latinoamericana, que deseosa de contar con  ciudadanos capaces de promover los 
cambios y transformaciones requeridas por la humanidad, promueve la construcción de una 
bitácora de acción curricular que facilite la unión y la integración entre los pueblos desde el 
espacio de la formación. 

De allí el poder afirmar que ante los desafíos del milenio, la humanidad reclama nuevas formas de 
interacción y de vinculación,  permeadas por el respeto a las ideas y el diálogo bidireccional entre 
actores y naciones que conduzcan al ejercicio pleno de la libertad en perfecta correspondencia 
con las normas de convivencia democrática, expresadas en un documento rector del desarrollo 
curricular, denominado currículo  y operacionalizadas en  el diseño curricular como instrumento 
de concreción de las concepciones que se generan de la dinámica dialógica.

Razón por la cual, se inicia la acción a partir de: a) asumir la investigación, innovación y el 
emprendimiento  como categorías que necesitan presentarse y explicarse  a sí mismas en el 
contexto curricular de América Latina, b) analizar el proceso de construcción del conocimiento     
curricular en América Latina desde las  instituciones u organizaciones con     la finalidad  de 
dinamizar su gestión integral, a partir de las posturas ontológicas, epistemológicas, y axiológicas 
presentes y c) socializar el conocimiento curricular generado en América Latina promoviendo su 
gestión en y desde los acontecimientos curriculares actuales, sólo  posibles en la comprensión de 
las entidades humanas.

Todo ello con los propósitos de: a) comprender que toda producción curricular está condicionada 
por el contexto social y el momento histórico y político  que se vive, b) valorar el proceso de 
legitimación del conocimiento curricular desde la generación de las ideas y los valores, producidos 
y promovidos por los propios actores y c) actuar con sentido ético respondiendo al compromiso 
social de la producción y gestión del conocimiento curricular, necesario para consolidar la 
construcción de la teoría curricular derivada de la experiencia. De allí  que gestionar el 
conocimiento curricular de manera integral en y desde el currículo del Siglo XXI es 
fundamentalmente una visión de futuro, de anticipación, de alerta temprana, para contrarrestar lo 
que afirma  Marina (2000:9) .…” El gran peligro de todos y en especial de los intelectuales, es acabar 
refugiándose en nuestras propias ideas, incapaces ya de comprender razonamientos ajenos, de 
aceptar ideas nuevas, de estar dispuestos a explorar otros caminos”… , llamando a la rigidez del 
pensamiento, firme convicción.

II. Desarrollo

Enfoque político  y estratégico de la acción curricular en América Latina desde la 
investigación.

Asumir  los retos del futuro desde la investigación como acción humanizadora de la actividad 
curricular generada en el ámbito Latinoamericano es prepararse para  percibir con sentido crítico 
los desafíos del milenio como resolución colectiva del género humano, tal y como lo planteó el 

doctor Bernardo Kliskberg (2003),  coordinador general   de la Iniciativa  Interamericana de Capital 
Social,  Ética y Desarrollo. Siendo estos desafíos los siguientes: (a)  reducción de la mortalidad 
infantil y materna, (b)  reducción a la mitad del hambre y la pobreza crítica, (c)  detener la 
propagación del paludismo y el SIDA, (d) fomentar la creación de una asociación mundial para el 
desarrollo, (e)  garantizar la sostenibilidad del medio ambiente (f)  promover la igualdad entre los 
sexos, y (g)  lograr que todos los niños tengan enseñanza primaria, desafíos que se siguen 
discutiendo y que de alguna manera, se deben superar  en el contexto de la III Conferencia 
Regional de Educación Superior (CRES 2018), para  dinamizar las propuestas de movilidad 
académica prevista UNESCO (2018).

Ante esta realidad se comparte la idea de que es necesario investigar y conocer , pero no aprender 
sistemáticamente ningún abordaje metodológico pues a investigar se aprende investigando,  a 
reflexionar, se aprende reflexionando, Otero y Fernández (2013), esto significa: vivir, pensar, valorar 
y decidir sabiamente, reflexionar sobre las vivencias constitutivamente humanas, en función  de un 
determinado momento histórico, visualizando así la oportunidad de reflejar en este escenario las 
aproximaciones a la dimensión ética del currículo, como campo de conocimiento cuyo reto se 
expresa en un conjunto de desafíos impuestos por la dinámica social, la diversidad cultural, el 
desarrollo del conocimiento, el avance de la tecnología y el compromiso como sinónimo  de 
identificación con la realidad a la cual se pertenece. Así se asume la investigación como un 
proceso humano, permanente e integral, que permite generar resultados eficaces, eficientes y de 
calidad, para promover la transformación de  la realidad, soportada en la dinámica curricular cuyos 
rasgos principales construyen la máxima expresión metodológica de construcción del 
conocimiento curricular, el cual comprende: planificar, ejecutar, acompañar y evaluar las acciones 
destinadas a consolidar el enfoque político y estratégico de la acción curricular en América Latina, 
sobre la base de la acción investigativa. También como dice Márquez (2017) “la importancia de la 
educación virtual y a distancia en el modelo educativo actual, sus ventajas y desventajas, y de su 
relación directa con las TIC, al igual que la normatividad poco clara que existe al respecto”. 

En este sentido, la investigación se convierte en el proceso operativo que organizado en 
momentos metodológicos, dinamiza, continua y permanentemente la gestión integral del 
currículo y fortalece el enfoque político y estratégico de la acción curricular en América Latina 
como una aproximación a las posibles respuesta que demanda la región en materia de formación 
de ciudadanos comprometidos con la cultura, la diferencia y el desarrollo social armónico y 
concertado.

Dinámica  curricular universitaria de América Latina a partir de la investigación, innovación 
y emprendimiento

La dinámica curricular universitaria de América Latina obliga a los investigadores a asumir 
racionalmente una posición ante la totalidad del ámbito curricular, que invita a dejar de lado su 
fragmentación y a configurar una imagen conceptual de lo real del mundo curricular de cada país 
de la región, dado que no se conoce más realidad que la propia, la cual se configura de manera 
sensible, perceptible, comprensible y pensable. Esto ayudaría a dar respuesta al planteamiento 
formulado en la declaración de la Conferencia Mundial de Educación Superior (2008),  referido al 
hecho de que es necesario evaluar la pertinencia de la educación superior en función de las 
adecuaciones existentes entre lo que espera la sociedad de ella y lo que realmente recibe. En tal 
sentido, es prioritario develar  el grado de interés y de compromiso que tienen los actores sociales 
vinculados a la innovación y al emprendimiento en la región, desde su propia configuración.

Dado que a través del lenguaje simbolizamos lo sensible y lo pensado, para crear los universos 
(ideales) verbales de la cultura curricular,   la investigación debe dirigirse a favorecer la innovación 
y el emprendimiento para poder transformar el proceso de desarrollo curricular  mediante la 

realización en la práctica de valores educativos que orienten el proceso de transformación e 
integración universitaria a través del currículo como escenario de actuación intencional y política 
que al decir de Fernández  (2010a), se convierte en el espacio público, de convergencias y 
divergencias, de saberes y de haceres, hasta convertirse en un verdadero proyecto institucional  
innovador que propicie la participación de todos los actores.

Para la UNESCO (2007:15),  América Latina y el Caribe muestran una situación educativa que 
visualiza la  intención  de dar cuenta del   ...”estado de la educación en la región a partir de un 
enfoque basado en entender a la educación como un Derecho Humano fundamental y prestando 
atención a las metas de la Educación para Todos”…, de allí que emerja con claridad una visión 
amplia sobre la comprensión de la formación humana tomando  en cuenta los aspectos filosóficos 
enmarcados en lo axiológico, teleológico, y epistemológico, de la educación. En este sentido se 
comparte con Contreras (1999), su visión de la investigación, la cual se fortalece en la primera 
década del 2000, cuando la investigación robustece la ruptura con los paradigmas tradicionales y 
posiciona a los actores en la actualización de los saberes desde diferentes puntos de vista, “La 
investigación educativa debe adoptar una posición que reconozca el espacio social y político de la 
educación”... (p.460),   ...debe comprometerse con la mejora social y educativa, mediante el 
ejercicio constante de la reflexión, que conduzca a la producción de argumentos racionales que 
ayuden en la fundamentación de cualquier propuesta curricular en materia de formación de 
profesionales e investigadores de la región, que se inclinen hacia la transformación universitaria, 
con carácter innovador, de allí que la reflexión hacia el emprendimiento aumente al concretar la 
participación, el pluralismo y la diversidad, construida desde espacios de aprendizajes reflexivos y 
autorreflexivos que promuevan las formas de acceder a los saberes y aumente la posibilidad de 
reorientar y dar sentido al hecho educativo.

Esta postura supone amplia información científica, enseñanza de grandes maestros y 
conocimiento suficiente de la historia, que pueda ser empleado como mecanismo de activación 
de la reflexión para el desarrollo de lo que Zemelman (2006) llamó consciencia histórica,  por lo 
que la   investigación requiere una transformación de las relaciones de poder hasta ahora 
instaladas entre el investigador  y quien pone en práctica los resultados de esta;  tomando en 
cuenta las implicaciones metodológicas que genera,    ...“Por eso es algo más que optar entre 
métodos cualitativos y cuantitativos.  Es plantearse los procedimientos y contextos adecuados 
para negociar los problemas en los que investigar, las formas de colaboración”...  Contreras 
(1999:461) y la manera de conducir el proceso de formación de los ciudadanos, con verdadera 
consciencia de la realidad Latinoamericana. 

La relación investigación, innovación y emprendimiento en la dinámica curricular de América 
Latina implica siempre, poner en juego un pensamiento personal y crítico, examinar a la luz de la 
lógica, del  saber científico y de la experiencia, cuanto se afirme o se niegue, dejando de lado el 
dogmatismo, es decir, afirmar obstinadamente algo, rechazando los argumentos ajenos y 
negándose la posibilidad de revisar y corregir las propias posturas. Ello significa que es necesario 
priorizar la concepción de los actores como seres comprometidos, justos y libres a los cuales hay 
que formar para promover la valoración de su propio comportamiento y el ajeno, difundido y 
divulgado mediante ideas claras y transformadoras de la realidad. 

Es necesario atreverse a prestar los propios argumentos a otro, a ver que puede hacer con ellos, 
reivindicar el saber curricular a los fines de promover la autonomía y la identidad de los pueblos, 
pues le corresponde a los actores reflexionar el hecho educativo como realidad compleja que no 
puede ser cambiada a voluntad, sino en y desde la comprensión de la realidad para poder generar 
innovaciones que garanticen el éxito y no el fracaso, desde la cultura, de la región, es decir, Crear, 
producir ideas que transformen     las maneras de pensar y actuar. De Zubiría (2006), para él innovar 
requiere de flexibilidad para ver   relaciones, prácticas o procesos antes no vistos.

Dice Brubacher (2000:155),  que la ...”educación es un quehacer intrínsecamente ético”. Es decir, 
que implica compromiso, responsabilidad y libertad de acción con consciencia, para ello valdría 
afirmar que en la investigación existe la posibilidad de viabilizar este requerimiento,  hacer un 
esfuerzo por impactar al currículo y contribuir con la formación de los profesionales 
comprometidos, justos, equitativos, democráticos y solidarios, que además, posea un gran 
dominio de su campo teórico, con conocimientos pedagógicos y manejo de las tecnologías 
adecuadas para su praxis, que tomen decisiones éticas, argumentadas y fundamentadas a partir de 
su reflexión.

Dinámica curricular de América Latina en el siglo XXI

La dinámica curricular que se manifiesta en América Latina constituye un elemento central para la 
planificación, formulación y evaluación de políticas públicas en el ámbito educativo, logrando su   
concreción en los instrumentos de planificación,  dispuestos para  profundizar y extender el 
alcance de la educación como derecho humano  fundamental UNESCO (2007), necesarias para 
dar respuestas a las necesidades sociales del entorno, sustentado, justificado y   definido en  
nuevas formas de abordaje de la realidad latinoamericana, desde los verdaderos significados, para   
…”dar cuenta de la relevancia, pertinencia y equidad en la educación, así como de la eficiencia y 
eficacia en la operación de los sistemas educativos”… UNESCO (2007:7). 

Para ello se debe dar paso a la configuración de una    estructura de cambio curricular donde se  
manifiesten   los    fundamentos filosóficos,   epistemológicos, metodológicos y éticos resultantes 
de investigaciones realizadas sobre la realidad latinoamericana, con el propósito seguir de forma 
ordenada, el ritmo de la actividad curricular que se manifiesta en el siglo XXI, como una coyuntura 
expuesta por quienes controlan la dinámica curricular que debe ser enfrentada con 
investigaciones orientadas a fines específicos.

El conocimiento curricular surge de la convergencia de  los estudios de futuro, la evaluación, la 
planificación y la formulación de políticas derivadas de la investigación como acción humana, 
elevan la posibilidad de generar una nueva concepción de currículo que refleje con plena claridad 
que  …”los cuatro pilares del aprendizaje, el aprender a conocer, aprender a hacer y aprender a 
ser,”… UNESCO (2007:16), que ya se habían  considerado en los diferentes enfoques sobre calidad 
de la educación a finales del siglo XX, están dando paso a nuevas concepciones de aprendizaje, 
calidad, educación y currículo, este último constructo es precisamente el que ocupa toda este 
planteamiento, por cuanto, se asume por la autora como espacio público, de construcción 
colectiva Fernández (2008)  y el diseño curricular como proyecto social.  

El diseño curricular se convierte entonces en un  plan de largo plazo y con amplio alcance, 
mayoritariamente compartido y alineado con el proyecto de país, institucional y comunitario. En 
él se revalorizan: flexibilidad,  diversidad y adaptabilidad como categorías que pretenden ser 
redimensionadas para garantizar el desarrollo curricular con una lógica diferenciada y 
contextualizada en el proceso histórico cultural, al convertirse en una vía para  formar ciudadanos 
con las competencias necesarias para estar conectadas con los supremos intereses del país de la 
región latinoamericana al cual se pertenezca. En una ruta para estar ajustados a las características 
de los tiempos. El reconocimiento de la actividad curricular como acción humanizadora 
fundamentada en la investigación, da la oportunidad de crear el escenario para el surgimiento de 
nuevas Carreras, Escuelas,  Facultades, Planes de Estudio, y Unidades Curriculares, entre otros 
productos tangibles dentro de dinámica curricular latinoamericana que pretende dar respuesta al 
aseguramiento de la calidad de la educación para todos, brindando oportunidades de estudio sin 
discriminación de ningún tipo. Siendo así, esto se traduce en ofertas académicas que garanticen el 
acceso y la permanencia.

El acontecer curricular de la América Latina ofrece un abanico de oportunidades para innovar y 
emprender acciones en las cuales se visualice el aprovechamiento de las experiencias, la 
combinación de estrategias, el trabajo colaborativo y en redes, la optimización de los recursos 
producidos y la concreción de los procesos de diversificación y adecuación del diseño curricular, 
que al decir de Sankastsing, (2007), debe hacerse acorde  con las características de los pueblos y 
respetando su idiosincrasia, requerido en el siglo XXI como máxima expresión de  reconocimiento 
del otro, aun cuando cabe señalar  que  ..”no siempre estas declaraciones van acompañadas de 
mecanismos y procedimientos explícitos acerca de cómo se llevarán a cabo los procesos de 
diversificación y adaptación del currículo”… UNESCO (2007:19).

La participación libre y democrática de los actores en la construcción curricular necesaria para 
América Latina en el siglo XXI, contribuye al perfeccionamiento de los sistemas evaluativos de la 
docencia de  pregrado y postgrado, acompañado del  desarrollo de estrategias para …”generar 
participación en su construcción y para la elaboración de propuestas curriculares diversificadas, 
acompañadas de asesoría técnica y capacitación a los docentes y directivos”… UNESCO (2007:20), 
muy necesarias para lograr una verdadera educación de calidad y que poco se conocen, 
Fernández (2010b). De allí que sea oportuna la presentación del caso concreto de la Universidad 
Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) en Venezuela, donde se logró la participación de los 
actores (directivos, docentes, administrativos, estudiantes, personal de servicio y de la comunidad),   
mediante la aplicación metodológica de la Tecnología Social de Mediación de   autores 
venezolanos ocupados de investigar y generar productos aplicables a su realidad y replicables de 
manera contextualizada en la realidad Latinoamericana (Picón, Fernández, Magro e Iniciarte 2005), 
representada en el siguiente esquema: 
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Metodología

La investigación desarrollada es de tipo evaluativa, primero, se utilizó el modelo de análisis 
envolvente de Datos DEA con el propósito de evaluar la eficiencia financiera de los operadores 
turísticos del archipiélago de San Andrés en Colombia. Sin embargo, para la estructura de medición 
se realizó un análisis racional como se presenta en la Figura 2, para integrar las variables de entrada 
con las variables de salida del modelo. Para desarrollar la investigación se definieron las siguientes 
variables que permitieron establecer el modelo DEA: Número de trabajadores (Q1), Ingresos 
Operacionales (Q2), Activos Corrientes (Q3), Costos Operacionales (Q4), Utilidad Operacional (Q5) 
y Utilidad Neta (Q6), y finalmente se define las empresas (Tabla 1) los programas académicos de 
acuerdo a la universidad como las unidades de toma de decisión (DMU). 

La metodología usada en esta investigación, en primer lugar, se plantea un análisis descriptivo 
apoyado por el análisis de componentes principales (PCA), el cual permite estudiar todas las 
variables holísticamente, sirviendo como herramienta de soporte y generadora de las hipótesis del 
estudio. En segundo lugar, se desarrolla un proceso explicativo e inferencial, soportado por el 
análisis envolvente de datos (DEA), mediante el cual se genera el análisis de la eficiencia financiera 
de los operadores logísticos. 

En la Figura 2 se muestra la construcción racional propuesta para la medición de la eficiencia. En 
el lado izquierdo están las entradas del modelo y en el lado derecho se observa las salidas del 
modelo. 

Población

Como población para esta investigación se utilizaron la información financiera de 22 empresas del 
sector turístico para el año 2018 (Tabla 1).

Figura 2. Relación de las variables de entrada y salida del modelo de eficiencia.

Tabla 1. Empresas del estudio. 

Entradas del modelo

EMPRESA

(DMU’s)

Número de trabajadores (Q1)

Ingresos operacionales (Q2)

Activos corrientes (Q3)

Costos operacionales (Q4)

Salidas del modelo

Utilidad operacional (Q5)

Utilidad neta (Q6)

Fuente: Elaboración de los autores

Fuente: Elaboración de los autores

Hotel SunsetE1 E12 Right Lang Deh So

EMPRESA EMPRESA

Aloj. de Turismo de San Andres IslasE2 E13 Sea Star Inn

Paradis de ColorsE3 E14 Posada Amaripucci

Cocobay Sai HostelE4 E15 Belafonte Ch Guest House

Travel San Andres Island Caribbean SASE5 E16 Banda Dive Shop

Posada Shanggiovys RinconE6 E17 Dario Cuentas

Posada Turistica Rocky Cay BayE7 E18 Muuv SAS

The 4 Ways It SASE8 E19 Posada Nativa Miss Trinie

Transp. Turisticos Suarez Osorio SASE9 E20 Posada Nativa Mr Tenloy’s Place

Providencia TravelE10 E21 Magguie Pineda Of. de Representación

Smith TownE11 E22 Posada Janeth Place

NOT. NOT.

I. Introducción

Complacida de compartir experiencias y escenarios de confrontación como vías para promover 
los saberes necesarios en contextos tan complejos, como el Latinoamericano, desarrollaré en esta 
oportunidad, tres de los temas más debatidos  desde el inicio del siglo XXI, la investigación, la 
innovación y el emprendimiento como categorías emergentes en la dinámica curricular que 
ocupa a  América Latina en el proceso de cambio y de transformación curricular  que se intensificó 
durante la década de los noventa. Proceso que requiere de la participación de actores más 
comprometidos e identificados con la labor de innovar en un mundo complejo, dinámico y 
cambiante, acelerado por la interacción política, social,  cultural, gremial e ideológica que impregna 
a la sociedad Latinoamericana, que deseosa de contar con  ciudadanos capaces de promover los 
cambios y transformaciones requeridas por la humanidad, promueve la construcción de una 
bitácora de acción curricular que facilite la unión y la integración entre los pueblos desde el 
espacio de la formación. 

De allí el poder afirmar que ante los desafíos del milenio, la humanidad reclama nuevas formas de 
interacción y de vinculación,  permeadas por el respeto a las ideas y el diálogo bidireccional entre 
actores y naciones que conduzcan al ejercicio pleno de la libertad en perfecta correspondencia 
con las normas de convivencia democrática, expresadas en un documento rector del desarrollo 
curricular, denominado currículo  y operacionalizadas en  el diseño curricular como instrumento 
de concreción de las concepciones que se generan de la dinámica dialógica.

Razón por la cual, se inicia la acción a partir de: a) asumir la investigación, innovación y el 
emprendimiento  como categorías que necesitan presentarse y explicarse  a sí mismas en el 
contexto curricular de América Latina, b) analizar el proceso de construcción del conocimiento     
curricular en América Latina desde las  instituciones u organizaciones con     la finalidad  de 
dinamizar su gestión integral, a partir de las posturas ontológicas, epistemológicas, y axiológicas 
presentes y c) socializar el conocimiento curricular generado en América Latina promoviendo su 
gestión en y desde los acontecimientos curriculares actuales, sólo  posibles en la comprensión de 
las entidades humanas.

Todo ello con los propósitos de: a) comprender que toda producción curricular está condicionada 
por el contexto social y el momento histórico y político  que se vive, b) valorar el proceso de 
legitimación del conocimiento curricular desde la generación de las ideas y los valores, producidos 
y promovidos por los propios actores y c) actuar con sentido ético respondiendo al compromiso 
social de la producción y gestión del conocimiento curricular, necesario para consolidar la 
construcción de la teoría curricular derivada de la experiencia. De allí  que gestionar el 
conocimiento curricular de manera integral en y desde el currículo del Siglo XXI es 
fundamentalmente una visión de futuro, de anticipación, de alerta temprana, para contrarrestar lo 
que afirma  Marina (2000:9) .…” El gran peligro de todos y en especial de los intelectuales, es acabar 
refugiándose en nuestras propias ideas, incapaces ya de comprender razonamientos ajenos, de 
aceptar ideas nuevas, de estar dispuestos a explorar otros caminos”… , llamando a la rigidez del 
pensamiento, firme convicción.

II. Desarrollo

Enfoque político  y estratégico de la acción curricular en América Latina desde la 
investigación.

Asumir  los retos del futuro desde la investigación como acción humanizadora de la actividad 
curricular generada en el ámbito Latinoamericano es prepararse para  percibir con sentido crítico 
los desafíos del milenio como resolución colectiva del género humano, tal y como lo planteó el 

doctor Bernardo Kliskberg (2003),  coordinador general   de la Iniciativa  Interamericana de Capital 
Social,  Ética y Desarrollo. Siendo estos desafíos los siguientes: (a)  reducción de la mortalidad 
infantil y materna, (b)  reducción a la mitad del hambre y la pobreza crítica, (c)  detener la 
propagación del paludismo y el SIDA, (d) fomentar la creación de una asociación mundial para el 
desarrollo, (e)  garantizar la sostenibilidad del medio ambiente (f)  promover la igualdad entre los 
sexos, y (g)  lograr que todos los niños tengan enseñanza primaria, desafíos que se siguen 
discutiendo y que de alguna manera, se deben superar  en el contexto de la III Conferencia 
Regional de Educación Superior (CRES 2018), para  dinamizar las propuestas de movilidad 
académica prevista UNESCO (2018).

Ante esta realidad se comparte la idea de que es necesario investigar y conocer , pero no aprender 
sistemáticamente ningún abordaje metodológico pues a investigar se aprende investigando,  a 
reflexionar, se aprende reflexionando, Otero y Fernández (2013), esto significa: vivir, pensar, valorar 
y decidir sabiamente, reflexionar sobre las vivencias constitutivamente humanas, en función  de un 
determinado momento histórico, visualizando así la oportunidad de reflejar en este escenario las 
aproximaciones a la dimensión ética del currículo, como campo de conocimiento cuyo reto se 
expresa en un conjunto de desafíos impuestos por la dinámica social, la diversidad cultural, el 
desarrollo del conocimiento, el avance de la tecnología y el compromiso como sinónimo  de 
identificación con la realidad a la cual se pertenece. Así se asume la investigación como un 
proceso humano, permanente e integral, que permite generar resultados eficaces, eficientes y de 
calidad, para promover la transformación de  la realidad, soportada en la dinámica curricular cuyos 
rasgos principales construyen la máxima expresión metodológica de construcción del 
conocimiento curricular, el cual comprende: planificar, ejecutar, acompañar y evaluar las acciones 
destinadas a consolidar el enfoque político y estratégico de la acción curricular en América Latina, 
sobre la base de la acción investigativa. También como dice Márquez (2017) “la importancia de la 
educación virtual y a distancia en el modelo educativo actual, sus ventajas y desventajas, y de su 
relación directa con las TIC, al igual que la normatividad poco clara que existe al respecto”. 

En este sentido, la investigación se convierte en el proceso operativo que organizado en 
momentos metodológicos, dinamiza, continua y permanentemente la gestión integral del 
currículo y fortalece el enfoque político y estratégico de la acción curricular en América Latina 
como una aproximación a las posibles respuesta que demanda la región en materia de formación 
de ciudadanos comprometidos con la cultura, la diferencia y el desarrollo social armónico y 
concertado.

Dinámica  curricular universitaria de América Latina a partir de la investigación, innovación 
y emprendimiento

La dinámica curricular universitaria de América Latina obliga a los investigadores a asumir 
racionalmente una posición ante la totalidad del ámbito curricular, que invita a dejar de lado su 
fragmentación y a configurar una imagen conceptual de lo real del mundo curricular de cada país 
de la región, dado que no se conoce más realidad que la propia, la cual se configura de manera 
sensible, perceptible, comprensible y pensable. Esto ayudaría a dar respuesta al planteamiento 
formulado en la declaración de la Conferencia Mundial de Educación Superior (2008),  referido al 
hecho de que es necesario evaluar la pertinencia de la educación superior en función de las 
adecuaciones existentes entre lo que espera la sociedad de ella y lo que realmente recibe. En tal 
sentido, es prioritario develar  el grado de interés y de compromiso que tienen los actores sociales 
vinculados a la innovación y al emprendimiento en la región, desde su propia configuración.

Dado que a través del lenguaje simbolizamos lo sensible y lo pensado, para crear los universos 
(ideales) verbales de la cultura curricular,   la investigación debe dirigirse a favorecer la innovación 
y el emprendimiento para poder transformar el proceso de desarrollo curricular  mediante la 

realización en la práctica de valores educativos que orienten el proceso de transformación e 
integración universitaria a través del currículo como escenario de actuación intencional y política 
que al decir de Fernández  (2010a), se convierte en el espacio público, de convergencias y 
divergencias, de saberes y de haceres, hasta convertirse en un verdadero proyecto institucional  
innovador que propicie la participación de todos los actores.

Para la UNESCO (2007:15),  América Latina y el Caribe muestran una situación educativa que 
visualiza la  intención  de dar cuenta del   ...”estado de la educación en la región a partir de un 
enfoque basado en entender a la educación como un Derecho Humano fundamental y prestando 
atención a las metas de la Educación para Todos”…, de allí que emerja con claridad una visión 
amplia sobre la comprensión de la formación humana tomando  en cuenta los aspectos filosóficos 
enmarcados en lo axiológico, teleológico, y epistemológico, de la educación. En este sentido se 
comparte con Contreras (1999), su visión de la investigación, la cual se fortalece en la primera 
década del 2000, cuando la investigación robustece la ruptura con los paradigmas tradicionales y 
posiciona a los actores en la actualización de los saberes desde diferentes puntos de vista, “La 
investigación educativa debe adoptar una posición que reconozca el espacio social y político de la 
educación”... (p.460),   ...debe comprometerse con la mejora social y educativa, mediante el 
ejercicio constante de la reflexión, que conduzca a la producción de argumentos racionales que 
ayuden en la fundamentación de cualquier propuesta curricular en materia de formación de 
profesionales e investigadores de la región, que se inclinen hacia la transformación universitaria, 
con carácter innovador, de allí que la reflexión hacia el emprendimiento aumente al concretar la 
participación, el pluralismo y la diversidad, construida desde espacios de aprendizajes reflexivos y 
autorreflexivos que promuevan las formas de acceder a los saberes y aumente la posibilidad de 
reorientar y dar sentido al hecho educativo.

Esta postura supone amplia información científica, enseñanza de grandes maestros y 
conocimiento suficiente de la historia, que pueda ser empleado como mecanismo de activación 
de la reflexión para el desarrollo de lo que Zemelman (2006) llamó consciencia histórica,  por lo 
que la   investigación requiere una transformación de las relaciones de poder hasta ahora 
instaladas entre el investigador  y quien pone en práctica los resultados de esta;  tomando en 
cuenta las implicaciones metodológicas que genera,    ...“Por eso es algo más que optar entre 
métodos cualitativos y cuantitativos.  Es plantearse los procedimientos y contextos adecuados 
para negociar los problemas en los que investigar, las formas de colaboración”...  Contreras 
(1999:461) y la manera de conducir el proceso de formación de los ciudadanos, con verdadera 
consciencia de la realidad Latinoamericana. 

La relación investigación, innovación y emprendimiento en la dinámica curricular de América 
Latina implica siempre, poner en juego un pensamiento personal y crítico, examinar a la luz de la 
lógica, del  saber científico y de la experiencia, cuanto se afirme o se niegue, dejando de lado el 
dogmatismo, es decir, afirmar obstinadamente algo, rechazando los argumentos ajenos y 
negándose la posibilidad de revisar y corregir las propias posturas. Ello significa que es necesario 
priorizar la concepción de los actores como seres comprometidos, justos y libres a los cuales hay 
que formar para promover la valoración de su propio comportamiento y el ajeno, difundido y 
divulgado mediante ideas claras y transformadoras de la realidad. 

Es necesario atreverse a prestar los propios argumentos a otro, a ver que puede hacer con ellos, 
reivindicar el saber curricular a los fines de promover la autonomía y la identidad de los pueblos, 
pues le corresponde a los actores reflexionar el hecho educativo como realidad compleja que no 
puede ser cambiada a voluntad, sino en y desde la comprensión de la realidad para poder generar 
innovaciones que garanticen el éxito y no el fracaso, desde la cultura, de la región, es decir, Crear, 
producir ideas que transformen     las maneras de pensar y actuar. De Zubiría (2006), para él innovar 
requiere de flexibilidad para ver   relaciones, prácticas o procesos antes no vistos.

Dice Brubacher (2000:155),  que la ...”educación es un quehacer intrínsecamente ético”. Es decir, 
que implica compromiso, responsabilidad y libertad de acción con consciencia, para ello valdría 
afirmar que en la investigación existe la posibilidad de viabilizar este requerimiento,  hacer un 
esfuerzo por impactar al currículo y contribuir con la formación de los profesionales 
comprometidos, justos, equitativos, democráticos y solidarios, que además, posea un gran 
dominio de su campo teórico, con conocimientos pedagógicos y manejo de las tecnologías 
adecuadas para su praxis, que tomen decisiones éticas, argumentadas y fundamentadas a partir de 
su reflexión.

Dinámica curricular de América Latina en el siglo XXI

La dinámica curricular que se manifiesta en América Latina constituye un elemento central para la 
planificación, formulación y evaluación de políticas públicas en el ámbito educativo, logrando su   
concreción en los instrumentos de planificación,  dispuestos para  profundizar y extender el 
alcance de la educación como derecho humano  fundamental UNESCO (2007), necesarias para 
dar respuestas a las necesidades sociales del entorno, sustentado, justificado y   definido en  
nuevas formas de abordaje de la realidad latinoamericana, desde los verdaderos significados, para   
…”dar cuenta de la relevancia, pertinencia y equidad en la educación, así como de la eficiencia y 
eficacia en la operación de los sistemas educativos”… UNESCO (2007:7). 

Para ello se debe dar paso a la configuración de una    estructura de cambio curricular donde se  
manifiesten   los    fundamentos filosóficos,   epistemológicos, metodológicos y éticos resultantes 
de investigaciones realizadas sobre la realidad latinoamericana, con el propósito seguir de forma 
ordenada, el ritmo de la actividad curricular que se manifiesta en el siglo XXI, como una coyuntura 
expuesta por quienes controlan la dinámica curricular que debe ser enfrentada con 
investigaciones orientadas a fines específicos.

El conocimiento curricular surge de la convergencia de  los estudios de futuro, la evaluación, la 
planificación y la formulación de políticas derivadas de la investigación como acción humana, 
elevan la posibilidad de generar una nueva concepción de currículo que refleje con plena claridad 
que  …”los cuatro pilares del aprendizaje, el aprender a conocer, aprender a hacer y aprender a 
ser,”… UNESCO (2007:16), que ya se habían  considerado en los diferentes enfoques sobre calidad 
de la educación a finales del siglo XX, están dando paso a nuevas concepciones de aprendizaje, 
calidad, educación y currículo, este último constructo es precisamente el que ocupa toda este 
planteamiento, por cuanto, se asume por la autora como espacio público, de construcción 
colectiva Fernández (2008)  y el diseño curricular como proyecto social.  

El diseño curricular se convierte entonces en un  plan de largo plazo y con amplio alcance, 
mayoritariamente compartido y alineado con el proyecto de país, institucional y comunitario. En 
él se revalorizan: flexibilidad,  diversidad y adaptabilidad como categorías que pretenden ser 
redimensionadas para garantizar el desarrollo curricular con una lógica diferenciada y 
contextualizada en el proceso histórico cultural, al convertirse en una vía para  formar ciudadanos 
con las competencias necesarias para estar conectadas con los supremos intereses del país de la 
región latinoamericana al cual se pertenezca. En una ruta para estar ajustados a las características 
de los tiempos. El reconocimiento de la actividad curricular como acción humanizadora 
fundamentada en la investigación, da la oportunidad de crear el escenario para el surgimiento de 
nuevas Carreras, Escuelas,  Facultades, Planes de Estudio, y Unidades Curriculares, entre otros 
productos tangibles dentro de dinámica curricular latinoamericana que pretende dar respuesta al 
aseguramiento de la calidad de la educación para todos, brindando oportunidades de estudio sin 
discriminación de ningún tipo. Siendo así, esto se traduce en ofertas académicas que garanticen el 
acceso y la permanencia.

El acontecer curricular de la América Latina ofrece un abanico de oportunidades para innovar y 
emprender acciones en las cuales se visualice el aprovechamiento de las experiencias, la 
combinación de estrategias, el trabajo colaborativo y en redes, la optimización de los recursos 
producidos y la concreción de los procesos de diversificación y adecuación del diseño curricular, 
que al decir de Sankastsing, (2007), debe hacerse acorde  con las características de los pueblos y 
respetando su idiosincrasia, requerido en el siglo XXI como máxima expresión de  reconocimiento 
del otro, aun cuando cabe señalar  que  ..”no siempre estas declaraciones van acompañadas de 
mecanismos y procedimientos explícitos acerca de cómo se llevarán a cabo los procesos de 
diversificación y adaptación del currículo”… UNESCO (2007:19).

La participación libre y democrática de los actores en la construcción curricular necesaria para 
América Latina en el siglo XXI, contribuye al perfeccionamiento de los sistemas evaluativos de la 
docencia de  pregrado y postgrado, acompañado del  desarrollo de estrategias para …”generar 
participación en su construcción y para la elaboración de propuestas curriculares diversificadas, 
acompañadas de asesoría técnica y capacitación a los docentes y directivos”… UNESCO (2007:20), 
muy necesarias para lograr una verdadera educación de calidad y que poco se conocen, 
Fernández (2010b). De allí que sea oportuna la presentación del caso concreto de la Universidad 
Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) en Venezuela, donde se logró la participación de los 
actores (directivos, docentes, administrativos, estudiantes, personal de servicio y de la comunidad),   
mediante la aplicación metodológica de la Tecnología Social de Mediación de   autores 
venezolanos ocupados de investigar y generar productos aplicables a su realidad y replicables de 
manera contextualizada en la realidad Latinoamericana (Picón, Fernández, Magro e Iniciarte 2005), 
representada en el siguiente esquema: 
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Fuentes y técnicas de recolección de la información

Para el análisis computacional de los datos se utilizó el software R (Team, 2013), la librería de 
análisis multivariado FactomineR (Lê et al., 2008) para el desarrollo del PCA y la librería de Análisis 
Envolvente de Datos deaR (Coll-Serrano et al., 2019). Además, cabe aclarar que para poder 
implementar esta metodología la estructura de medición DEA de los datos se muestra a 
continuación (Figura 3).

Resultados

Etapa del Análisis de componentes principales PCA
En la Tabla 2, se desarrolla la varianza explicada por cada nueva componente principal, se aprecia 
como las dos primeras componentes explican el 93.50% de la inercia de los datos. En la Tabla 3, la 
primera componente 1 (eje horizontal), las variables con mayor valor son: Ingresos operacionales 
y costos operacionales, por lo cual a esta rotulará como el ‘Componente operacional’. Así, en la 
segunda componente principal se aprecia que los valores más altos corresponden a las utilidades, 
por lo cual esta componente se interpretará como ‘Componente utilidad’ en los análisis posteriores 
de la investigación.

ANÁLISIS DE LA EFICIENCIA FINANCIERA DE LOS OPERADORES TURÍSTICOS DEL
ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS EN 2018

Figura 3. Estructura del conjunto de datos para los modelos PCA y DEA
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1,05
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Comp 4
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0,17

0,01

0,01

Autovalor

2,88

0,05

0,05

% de
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99,92
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100
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Tabla 2. Variabilidad explicada por en Análisis de Componentes Principales

I. Introducción

Complacida de compartir experiencias y escenarios de confrontación como vías para promover 
los saberes necesarios en contextos tan complejos, como el Latinoamericano, desarrollaré en esta 
oportunidad, tres de los temas más debatidos  desde el inicio del siglo XXI, la investigación, la 
innovación y el emprendimiento como categorías emergentes en la dinámica curricular que 
ocupa a  América Latina en el proceso de cambio y de transformación curricular  que se intensificó 
durante la década de los noventa. Proceso que requiere de la participación de actores más 
comprometidos e identificados con la labor de innovar en un mundo complejo, dinámico y 
cambiante, acelerado por la interacción política, social,  cultural, gremial e ideológica que impregna 
a la sociedad Latinoamericana, que deseosa de contar con  ciudadanos capaces de promover los 
cambios y transformaciones requeridas por la humanidad, promueve la construcción de una 
bitácora de acción curricular que facilite la unión y la integración entre los pueblos desde el 
espacio de la formación. 

De allí el poder afirmar que ante los desafíos del milenio, la humanidad reclama nuevas formas de 
interacción y de vinculación,  permeadas por el respeto a las ideas y el diálogo bidireccional entre 
actores y naciones que conduzcan al ejercicio pleno de la libertad en perfecta correspondencia 
con las normas de convivencia democrática, expresadas en un documento rector del desarrollo 
curricular, denominado currículo  y operacionalizadas en  el diseño curricular como instrumento 
de concreción de las concepciones que se generan de la dinámica dialógica.

Razón por la cual, se inicia la acción a partir de: a) asumir la investigación, innovación y el 
emprendimiento  como categorías que necesitan presentarse y explicarse  a sí mismas en el 
contexto curricular de América Latina, b) analizar el proceso de construcción del conocimiento     
curricular en América Latina desde las  instituciones u organizaciones con     la finalidad  de 
dinamizar su gestión integral, a partir de las posturas ontológicas, epistemológicas, y axiológicas 
presentes y c) socializar el conocimiento curricular generado en América Latina promoviendo su 
gestión en y desde los acontecimientos curriculares actuales, sólo  posibles en la comprensión de 
las entidades humanas.

Todo ello con los propósitos de: a) comprender que toda producción curricular está condicionada 
por el contexto social y el momento histórico y político  que se vive, b) valorar el proceso de 
legitimación del conocimiento curricular desde la generación de las ideas y los valores, producidos 
y promovidos por los propios actores y c) actuar con sentido ético respondiendo al compromiso 
social de la producción y gestión del conocimiento curricular, necesario para consolidar la 
construcción de la teoría curricular derivada de la experiencia. De allí  que gestionar el 
conocimiento curricular de manera integral en y desde el currículo del Siglo XXI es 
fundamentalmente una visión de futuro, de anticipación, de alerta temprana, para contrarrestar lo 
que afirma  Marina (2000:9) .…” El gran peligro de todos y en especial de los intelectuales, es acabar 
refugiándose en nuestras propias ideas, incapaces ya de comprender razonamientos ajenos, de 
aceptar ideas nuevas, de estar dispuestos a explorar otros caminos”… , llamando a la rigidez del 
pensamiento, firme convicción.

II. Desarrollo

Enfoque político  y estratégico de la acción curricular en América Latina desde la 
investigación.

Asumir  los retos del futuro desde la investigación como acción humanizadora de la actividad 
curricular generada en el ámbito Latinoamericano es prepararse para  percibir con sentido crítico 
los desafíos del milenio como resolución colectiva del género humano, tal y como lo planteó el 

doctor Bernardo Kliskberg (2003),  coordinador general   de la Iniciativa  Interamericana de Capital 
Social,  Ética y Desarrollo. Siendo estos desafíos los siguientes: (a)  reducción de la mortalidad 
infantil y materna, (b)  reducción a la mitad del hambre y la pobreza crítica, (c)  detener la 
propagación del paludismo y el SIDA, (d) fomentar la creación de una asociación mundial para el 
desarrollo, (e)  garantizar la sostenibilidad del medio ambiente (f)  promover la igualdad entre los 
sexos, y (g)  lograr que todos los niños tengan enseñanza primaria, desafíos que se siguen 
discutiendo y que de alguna manera, se deben superar  en el contexto de la III Conferencia 
Regional de Educación Superior (CRES 2018), para  dinamizar las propuestas de movilidad 
académica prevista UNESCO (2018).

Ante esta realidad se comparte la idea de que es necesario investigar y conocer , pero no aprender 
sistemáticamente ningún abordaje metodológico pues a investigar se aprende investigando,  a 
reflexionar, se aprende reflexionando, Otero y Fernández (2013), esto significa: vivir, pensar, valorar 
y decidir sabiamente, reflexionar sobre las vivencias constitutivamente humanas, en función  de un 
determinado momento histórico, visualizando así la oportunidad de reflejar en este escenario las 
aproximaciones a la dimensión ética del currículo, como campo de conocimiento cuyo reto se 
expresa en un conjunto de desafíos impuestos por la dinámica social, la diversidad cultural, el 
desarrollo del conocimiento, el avance de la tecnología y el compromiso como sinónimo  de 
identificación con la realidad a la cual se pertenece. Así se asume la investigación como un 
proceso humano, permanente e integral, que permite generar resultados eficaces, eficientes y de 
calidad, para promover la transformación de  la realidad, soportada en la dinámica curricular cuyos 
rasgos principales construyen la máxima expresión metodológica de construcción del 
conocimiento curricular, el cual comprende: planificar, ejecutar, acompañar y evaluar las acciones 
destinadas a consolidar el enfoque político y estratégico de la acción curricular en América Latina, 
sobre la base de la acción investigativa. También como dice Márquez (2017) “la importancia de la 
educación virtual y a distancia en el modelo educativo actual, sus ventajas y desventajas, y de su 
relación directa con las TIC, al igual que la normatividad poco clara que existe al respecto”. 

En este sentido, la investigación se convierte en el proceso operativo que organizado en 
momentos metodológicos, dinamiza, continua y permanentemente la gestión integral del 
currículo y fortalece el enfoque político y estratégico de la acción curricular en América Latina 
como una aproximación a las posibles respuesta que demanda la región en materia de formación 
de ciudadanos comprometidos con la cultura, la diferencia y el desarrollo social armónico y 
concertado.

Dinámica  curricular universitaria de América Latina a partir de la investigación, innovación 
y emprendimiento

La dinámica curricular universitaria de América Latina obliga a los investigadores a asumir 
racionalmente una posición ante la totalidad del ámbito curricular, que invita a dejar de lado su 
fragmentación y a configurar una imagen conceptual de lo real del mundo curricular de cada país 
de la región, dado que no se conoce más realidad que la propia, la cual se configura de manera 
sensible, perceptible, comprensible y pensable. Esto ayudaría a dar respuesta al planteamiento 
formulado en la declaración de la Conferencia Mundial de Educación Superior (2008),  referido al 
hecho de que es necesario evaluar la pertinencia de la educación superior en función de las 
adecuaciones existentes entre lo que espera la sociedad de ella y lo que realmente recibe. En tal 
sentido, es prioritario develar  el grado de interés y de compromiso que tienen los actores sociales 
vinculados a la innovación y al emprendimiento en la región, desde su propia configuración.

Dado que a través del lenguaje simbolizamos lo sensible y lo pensado, para crear los universos 
(ideales) verbales de la cultura curricular,   la investigación debe dirigirse a favorecer la innovación 
y el emprendimiento para poder transformar el proceso de desarrollo curricular  mediante la 

realización en la práctica de valores educativos que orienten el proceso de transformación e 
integración universitaria a través del currículo como escenario de actuación intencional y política 
que al decir de Fernández  (2010a), se convierte en el espacio público, de convergencias y 
divergencias, de saberes y de haceres, hasta convertirse en un verdadero proyecto institucional  
innovador que propicie la participación de todos los actores.

Para la UNESCO (2007:15),  América Latina y el Caribe muestran una situación educativa que 
visualiza la  intención  de dar cuenta del   ...”estado de la educación en la región a partir de un 
enfoque basado en entender a la educación como un Derecho Humano fundamental y prestando 
atención a las metas de la Educación para Todos”…, de allí que emerja con claridad una visión 
amplia sobre la comprensión de la formación humana tomando  en cuenta los aspectos filosóficos 
enmarcados en lo axiológico, teleológico, y epistemológico, de la educación. En este sentido se 
comparte con Contreras (1999), su visión de la investigación, la cual se fortalece en la primera 
década del 2000, cuando la investigación robustece la ruptura con los paradigmas tradicionales y 
posiciona a los actores en la actualización de los saberes desde diferentes puntos de vista, “La 
investigación educativa debe adoptar una posición que reconozca el espacio social y político de la 
educación”... (p.460),   ...debe comprometerse con la mejora social y educativa, mediante el 
ejercicio constante de la reflexión, que conduzca a la producción de argumentos racionales que 
ayuden en la fundamentación de cualquier propuesta curricular en materia de formación de 
profesionales e investigadores de la región, que se inclinen hacia la transformación universitaria, 
con carácter innovador, de allí que la reflexión hacia el emprendimiento aumente al concretar la 
participación, el pluralismo y la diversidad, construida desde espacios de aprendizajes reflexivos y 
autorreflexivos que promuevan las formas de acceder a los saberes y aumente la posibilidad de 
reorientar y dar sentido al hecho educativo.

Esta postura supone amplia información científica, enseñanza de grandes maestros y 
conocimiento suficiente de la historia, que pueda ser empleado como mecanismo de activación 
de la reflexión para el desarrollo de lo que Zemelman (2006) llamó consciencia histórica,  por lo 
que la   investigación requiere una transformación de las relaciones de poder hasta ahora 
instaladas entre el investigador  y quien pone en práctica los resultados de esta;  tomando en 
cuenta las implicaciones metodológicas que genera,    ...“Por eso es algo más que optar entre 
métodos cualitativos y cuantitativos.  Es plantearse los procedimientos y contextos adecuados 
para negociar los problemas en los que investigar, las formas de colaboración”...  Contreras 
(1999:461) y la manera de conducir el proceso de formación de los ciudadanos, con verdadera 
consciencia de la realidad Latinoamericana. 

La relación investigación, innovación y emprendimiento en la dinámica curricular de América 
Latina implica siempre, poner en juego un pensamiento personal y crítico, examinar a la luz de la 
lógica, del  saber científico y de la experiencia, cuanto se afirme o se niegue, dejando de lado el 
dogmatismo, es decir, afirmar obstinadamente algo, rechazando los argumentos ajenos y 
negándose la posibilidad de revisar y corregir las propias posturas. Ello significa que es necesario 
priorizar la concepción de los actores como seres comprometidos, justos y libres a los cuales hay 
que formar para promover la valoración de su propio comportamiento y el ajeno, difundido y 
divulgado mediante ideas claras y transformadoras de la realidad. 

Es necesario atreverse a prestar los propios argumentos a otro, a ver que puede hacer con ellos, 
reivindicar el saber curricular a los fines de promover la autonomía y la identidad de los pueblos, 
pues le corresponde a los actores reflexionar el hecho educativo como realidad compleja que no 
puede ser cambiada a voluntad, sino en y desde la comprensión de la realidad para poder generar 
innovaciones que garanticen el éxito y no el fracaso, desde la cultura, de la región, es decir, Crear, 
producir ideas que transformen     las maneras de pensar y actuar. De Zubiría (2006), para él innovar 
requiere de flexibilidad para ver   relaciones, prácticas o procesos antes no vistos.

Dice Brubacher (2000:155),  que la ...”educación es un quehacer intrínsecamente ético”. Es decir, 
que implica compromiso, responsabilidad y libertad de acción con consciencia, para ello valdría 
afirmar que en la investigación existe la posibilidad de viabilizar este requerimiento,  hacer un 
esfuerzo por impactar al currículo y contribuir con la formación de los profesionales 
comprometidos, justos, equitativos, democráticos y solidarios, que además, posea un gran 
dominio de su campo teórico, con conocimientos pedagógicos y manejo de las tecnologías 
adecuadas para su praxis, que tomen decisiones éticas, argumentadas y fundamentadas a partir de 
su reflexión.

Dinámica curricular de América Latina en el siglo XXI

La dinámica curricular que se manifiesta en América Latina constituye un elemento central para la 
planificación, formulación y evaluación de políticas públicas en el ámbito educativo, logrando su   
concreción en los instrumentos de planificación,  dispuestos para  profundizar y extender el 
alcance de la educación como derecho humano  fundamental UNESCO (2007), necesarias para 
dar respuestas a las necesidades sociales del entorno, sustentado, justificado y   definido en  
nuevas formas de abordaje de la realidad latinoamericana, desde los verdaderos significados, para   
…”dar cuenta de la relevancia, pertinencia y equidad en la educación, así como de la eficiencia y 
eficacia en la operación de los sistemas educativos”… UNESCO (2007:7). 

Para ello se debe dar paso a la configuración de una    estructura de cambio curricular donde se  
manifiesten   los    fundamentos filosóficos,   epistemológicos, metodológicos y éticos resultantes 
de investigaciones realizadas sobre la realidad latinoamericana, con el propósito seguir de forma 
ordenada, el ritmo de la actividad curricular que se manifiesta en el siglo XXI, como una coyuntura 
expuesta por quienes controlan la dinámica curricular que debe ser enfrentada con 
investigaciones orientadas a fines específicos.

El conocimiento curricular surge de la convergencia de  los estudios de futuro, la evaluación, la 
planificación y la formulación de políticas derivadas de la investigación como acción humana, 
elevan la posibilidad de generar una nueva concepción de currículo que refleje con plena claridad 
que  …”los cuatro pilares del aprendizaje, el aprender a conocer, aprender a hacer y aprender a 
ser,”… UNESCO (2007:16), que ya se habían  considerado en los diferentes enfoques sobre calidad 
de la educación a finales del siglo XX, están dando paso a nuevas concepciones de aprendizaje, 
calidad, educación y currículo, este último constructo es precisamente el que ocupa toda este 
planteamiento, por cuanto, se asume por la autora como espacio público, de construcción 
colectiva Fernández (2008)  y el diseño curricular como proyecto social.  

El diseño curricular se convierte entonces en un  plan de largo plazo y con amplio alcance, 
mayoritariamente compartido y alineado con el proyecto de país, institucional y comunitario. En 
él se revalorizan: flexibilidad,  diversidad y adaptabilidad como categorías que pretenden ser 
redimensionadas para garantizar el desarrollo curricular con una lógica diferenciada y 
contextualizada en el proceso histórico cultural, al convertirse en una vía para  formar ciudadanos 
con las competencias necesarias para estar conectadas con los supremos intereses del país de la 
región latinoamericana al cual se pertenezca. En una ruta para estar ajustados a las características 
de los tiempos. El reconocimiento de la actividad curricular como acción humanizadora 
fundamentada en la investigación, da la oportunidad de crear el escenario para el surgimiento de 
nuevas Carreras, Escuelas,  Facultades, Planes de Estudio, y Unidades Curriculares, entre otros 
productos tangibles dentro de dinámica curricular latinoamericana que pretende dar respuesta al 
aseguramiento de la calidad de la educación para todos, brindando oportunidades de estudio sin 
discriminación de ningún tipo. Siendo así, esto se traduce en ofertas académicas que garanticen el 
acceso y la permanencia.

El acontecer curricular de la América Latina ofrece un abanico de oportunidades para innovar y 
emprender acciones en las cuales se visualice el aprovechamiento de las experiencias, la 
combinación de estrategias, el trabajo colaborativo y en redes, la optimización de los recursos 
producidos y la concreción de los procesos de diversificación y adecuación del diseño curricular, 
que al decir de Sankastsing, (2007), debe hacerse acorde  con las características de los pueblos y 
respetando su idiosincrasia, requerido en el siglo XXI como máxima expresión de  reconocimiento 
del otro, aun cuando cabe señalar  que  ..”no siempre estas declaraciones van acompañadas de 
mecanismos y procedimientos explícitos acerca de cómo se llevarán a cabo los procesos de 
diversificación y adaptación del currículo”… UNESCO (2007:19).

La participación libre y democrática de los actores en la construcción curricular necesaria para 
América Latina en el siglo XXI, contribuye al perfeccionamiento de los sistemas evaluativos de la 
docencia de  pregrado y postgrado, acompañado del  desarrollo de estrategias para …”generar 
participación en su construcción y para la elaboración de propuestas curriculares diversificadas, 
acompañadas de asesoría técnica y capacitación a los docentes y directivos”… UNESCO (2007:20), 
muy necesarias para lograr una verdadera educación de calidad y que poco se conocen, 
Fernández (2010b). De allí que sea oportuna la presentación del caso concreto de la Universidad 
Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) en Venezuela, donde se logró la participación de los 
actores (directivos, docentes, administrativos, estudiantes, personal de servicio y de la comunidad),   
mediante la aplicación metodológica de la Tecnología Social de Mediación de   autores 
venezolanos ocupados de investigar y generar productos aplicables a su realidad y replicables de 
manera contextualizada en la realidad Latinoamericana (Picón, Fernández, Magro e Iniciarte 2005), 
representada en el siguiente esquema: 
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El PCA en esta investigación se realiza con un propósito exploratorio y comparativo, no evaluati-
vo (Figura 5). Por lo cual, en el cuadrante I y IV las variables con dirección de crecimiento positiva 
son (Q1, Q2, Q5, Q4) y (Q3, Q6) respectivamente. Mientras que, en los cuadrantes II y III no se 
encuentran variables con dirección de crecimiento positiva.

Los resultados obtenidos por el PCA se presenta en la Figura 5 y en la Figura 4 se presenta el 
porcentaje de concentración de las observaciones en cada cuadrante, aquí se observa que mayor 
parte de las empresas se encuentran en el cuadrante 3, de acuerdo al análisis exploratorio de datos 
puede indicar que estas DMU tienen un desempeño menor respecto a las otras. En función de dar 
valor a los resultados del estudio, se incorporó el estado de nivel de criticidad de la Gestión 
Inteligente (compuesta por: Gestión administrativa y financiera; gestión de la tecnología y la 
seguridad; Gestión de personas) como variable explicativa del modelo PCA, donde 3 es moderada 
y 4 es alta. En la Figura 5, se observa que dentro de los cuadrantes en los cuales crecen las variables 
se encuentran las empresas que tienen un nivel de criticidad alta en su gestión inteligente. 

Número de trabajadores (Q1) 17,62 2,60

Ingresos operacionales (Q2) 19,49 3,42

Activos corrientes (Q3) 16,12 22,93

Costos operacionales (Q4) 21,03 0,67

Utilidad operacional (Q5) 10,26 43,18

Utilidad neta (Q6) 15,48 27,19

COMP 1VARIABLE COMP 2

Tabla 3. Peso de la variable en las componentes principales 

Figura 4. Porcentaje de concentración de las observaciones por cuadrante

Fuente: Elaboración de los autores

Fuente: Elaboración de los autores

Cuadrante IVCuadrante I Cuadrante II Cuadrante III

9%

14%

36%
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I. Introducción

Complacida de compartir experiencias y escenarios de confrontación como vías para promover 
los saberes necesarios en contextos tan complejos, como el Latinoamericano, desarrollaré en esta 
oportunidad, tres de los temas más debatidos  desde el inicio del siglo XXI, la investigación, la 
innovación y el emprendimiento como categorías emergentes en la dinámica curricular que 
ocupa a  América Latina en el proceso de cambio y de transformación curricular  que se intensificó 
durante la década de los noventa. Proceso que requiere de la participación de actores más 
comprometidos e identificados con la labor de innovar en un mundo complejo, dinámico y 
cambiante, acelerado por la interacción política, social,  cultural, gremial e ideológica que impregna 
a la sociedad Latinoamericana, que deseosa de contar con  ciudadanos capaces de promover los 
cambios y transformaciones requeridas por la humanidad, promueve la construcción de una 
bitácora de acción curricular que facilite la unión y la integración entre los pueblos desde el 
espacio de la formación. 

De allí el poder afirmar que ante los desafíos del milenio, la humanidad reclama nuevas formas de 
interacción y de vinculación,  permeadas por el respeto a las ideas y el diálogo bidireccional entre 
actores y naciones que conduzcan al ejercicio pleno de la libertad en perfecta correspondencia 
con las normas de convivencia democrática, expresadas en un documento rector del desarrollo 
curricular, denominado currículo  y operacionalizadas en  el diseño curricular como instrumento 
de concreción de las concepciones que se generan de la dinámica dialógica.

Razón por la cual, se inicia la acción a partir de: a) asumir la investigación, innovación y el 
emprendimiento  como categorías que necesitan presentarse y explicarse  a sí mismas en el 
contexto curricular de América Latina, b) analizar el proceso de construcción del conocimiento     
curricular en América Latina desde las  instituciones u organizaciones con     la finalidad  de 
dinamizar su gestión integral, a partir de las posturas ontológicas, epistemológicas, y axiológicas 
presentes y c) socializar el conocimiento curricular generado en América Latina promoviendo su 
gestión en y desde los acontecimientos curriculares actuales, sólo  posibles en la comprensión de 
las entidades humanas.

Todo ello con los propósitos de: a) comprender que toda producción curricular está condicionada 
por el contexto social y el momento histórico y político  que se vive, b) valorar el proceso de 
legitimación del conocimiento curricular desde la generación de las ideas y los valores, producidos 
y promovidos por los propios actores y c) actuar con sentido ético respondiendo al compromiso 
social de la producción y gestión del conocimiento curricular, necesario para consolidar la 
construcción de la teoría curricular derivada de la experiencia. De allí  que gestionar el 
conocimiento curricular de manera integral en y desde el currículo del Siglo XXI es 
fundamentalmente una visión de futuro, de anticipación, de alerta temprana, para contrarrestar lo 
que afirma  Marina (2000:9) .…” El gran peligro de todos y en especial de los intelectuales, es acabar 
refugiándose en nuestras propias ideas, incapaces ya de comprender razonamientos ajenos, de 
aceptar ideas nuevas, de estar dispuestos a explorar otros caminos”… , llamando a la rigidez del 
pensamiento, firme convicción.

II. Desarrollo

Enfoque político  y estratégico de la acción curricular en América Latina desde la 
investigación.

Asumir  los retos del futuro desde la investigación como acción humanizadora de la actividad 
curricular generada en el ámbito Latinoamericano es prepararse para  percibir con sentido crítico 
los desafíos del milenio como resolución colectiva del género humano, tal y como lo planteó el 

doctor Bernardo Kliskberg (2003),  coordinador general   de la Iniciativa  Interamericana de Capital 
Social,  Ética y Desarrollo. Siendo estos desafíos los siguientes: (a)  reducción de la mortalidad 
infantil y materna, (b)  reducción a la mitad del hambre y la pobreza crítica, (c)  detener la 
propagación del paludismo y el SIDA, (d) fomentar la creación de una asociación mundial para el 
desarrollo, (e)  garantizar la sostenibilidad del medio ambiente (f)  promover la igualdad entre los 
sexos, y (g)  lograr que todos los niños tengan enseñanza primaria, desafíos que se siguen 
discutiendo y que de alguna manera, se deben superar  en el contexto de la III Conferencia 
Regional de Educación Superior (CRES 2018), para  dinamizar las propuestas de movilidad 
académica prevista UNESCO (2018).

Ante esta realidad se comparte la idea de que es necesario investigar y conocer , pero no aprender 
sistemáticamente ningún abordaje metodológico pues a investigar se aprende investigando,  a 
reflexionar, se aprende reflexionando, Otero y Fernández (2013), esto significa: vivir, pensar, valorar 
y decidir sabiamente, reflexionar sobre las vivencias constitutivamente humanas, en función  de un 
determinado momento histórico, visualizando así la oportunidad de reflejar en este escenario las 
aproximaciones a la dimensión ética del currículo, como campo de conocimiento cuyo reto se 
expresa en un conjunto de desafíos impuestos por la dinámica social, la diversidad cultural, el 
desarrollo del conocimiento, el avance de la tecnología y el compromiso como sinónimo  de 
identificación con la realidad a la cual se pertenece. Así se asume la investigación como un 
proceso humano, permanente e integral, que permite generar resultados eficaces, eficientes y de 
calidad, para promover la transformación de  la realidad, soportada en la dinámica curricular cuyos 
rasgos principales construyen la máxima expresión metodológica de construcción del 
conocimiento curricular, el cual comprende: planificar, ejecutar, acompañar y evaluar las acciones 
destinadas a consolidar el enfoque político y estratégico de la acción curricular en América Latina, 
sobre la base de la acción investigativa. También como dice Márquez (2017) “la importancia de la 
educación virtual y a distancia en el modelo educativo actual, sus ventajas y desventajas, y de su 
relación directa con las TIC, al igual que la normatividad poco clara que existe al respecto”. 

En este sentido, la investigación se convierte en el proceso operativo que organizado en 
momentos metodológicos, dinamiza, continua y permanentemente la gestión integral del 
currículo y fortalece el enfoque político y estratégico de la acción curricular en América Latina 
como una aproximación a las posibles respuesta que demanda la región en materia de formación 
de ciudadanos comprometidos con la cultura, la diferencia y el desarrollo social armónico y 
concertado.

Dinámica  curricular universitaria de América Latina a partir de la investigación, innovación 
y emprendimiento

La dinámica curricular universitaria de América Latina obliga a los investigadores a asumir 
racionalmente una posición ante la totalidad del ámbito curricular, que invita a dejar de lado su 
fragmentación y a configurar una imagen conceptual de lo real del mundo curricular de cada país 
de la región, dado que no se conoce más realidad que la propia, la cual se configura de manera 
sensible, perceptible, comprensible y pensable. Esto ayudaría a dar respuesta al planteamiento 
formulado en la declaración de la Conferencia Mundial de Educación Superior (2008),  referido al 
hecho de que es necesario evaluar la pertinencia de la educación superior en función de las 
adecuaciones existentes entre lo que espera la sociedad de ella y lo que realmente recibe. En tal 
sentido, es prioritario develar  el grado de interés y de compromiso que tienen los actores sociales 
vinculados a la innovación y al emprendimiento en la región, desde su propia configuración.

Dado que a través del lenguaje simbolizamos lo sensible y lo pensado, para crear los universos 
(ideales) verbales de la cultura curricular,   la investigación debe dirigirse a favorecer la innovación 
y el emprendimiento para poder transformar el proceso de desarrollo curricular  mediante la 

realización en la práctica de valores educativos que orienten el proceso de transformación e 
integración universitaria a través del currículo como escenario de actuación intencional y política 
que al decir de Fernández  (2010a), se convierte en el espacio público, de convergencias y 
divergencias, de saberes y de haceres, hasta convertirse en un verdadero proyecto institucional  
innovador que propicie la participación de todos los actores.

Para la UNESCO (2007:15),  América Latina y el Caribe muestran una situación educativa que 
visualiza la  intención  de dar cuenta del   ...”estado de la educación en la región a partir de un 
enfoque basado en entender a la educación como un Derecho Humano fundamental y prestando 
atención a las metas de la Educación para Todos”…, de allí que emerja con claridad una visión 
amplia sobre la comprensión de la formación humana tomando  en cuenta los aspectos filosóficos 
enmarcados en lo axiológico, teleológico, y epistemológico, de la educación. En este sentido se 
comparte con Contreras (1999), su visión de la investigación, la cual se fortalece en la primera 
década del 2000, cuando la investigación robustece la ruptura con los paradigmas tradicionales y 
posiciona a los actores en la actualización de los saberes desde diferentes puntos de vista, “La 
investigación educativa debe adoptar una posición que reconozca el espacio social y político de la 
educación”... (p.460),   ...debe comprometerse con la mejora social y educativa, mediante el 
ejercicio constante de la reflexión, que conduzca a la producción de argumentos racionales que 
ayuden en la fundamentación de cualquier propuesta curricular en materia de formación de 
profesionales e investigadores de la región, que se inclinen hacia la transformación universitaria, 
con carácter innovador, de allí que la reflexión hacia el emprendimiento aumente al concretar la 
participación, el pluralismo y la diversidad, construida desde espacios de aprendizajes reflexivos y 
autorreflexivos que promuevan las formas de acceder a los saberes y aumente la posibilidad de 
reorientar y dar sentido al hecho educativo.

Esta postura supone amplia información científica, enseñanza de grandes maestros y 
conocimiento suficiente de la historia, que pueda ser empleado como mecanismo de activación 
de la reflexión para el desarrollo de lo que Zemelman (2006) llamó consciencia histórica,  por lo 
que la   investigación requiere una transformación de las relaciones de poder hasta ahora 
instaladas entre el investigador  y quien pone en práctica los resultados de esta;  tomando en 
cuenta las implicaciones metodológicas que genera,    ...“Por eso es algo más que optar entre 
métodos cualitativos y cuantitativos.  Es plantearse los procedimientos y contextos adecuados 
para negociar los problemas en los que investigar, las formas de colaboración”...  Contreras 
(1999:461) y la manera de conducir el proceso de formación de los ciudadanos, con verdadera 
consciencia de la realidad Latinoamericana. 

La relación investigación, innovación y emprendimiento en la dinámica curricular de América 
Latina implica siempre, poner en juego un pensamiento personal y crítico, examinar a la luz de la 
lógica, del  saber científico y de la experiencia, cuanto se afirme o se niegue, dejando de lado el 
dogmatismo, es decir, afirmar obstinadamente algo, rechazando los argumentos ajenos y 
negándose la posibilidad de revisar y corregir las propias posturas. Ello significa que es necesario 
priorizar la concepción de los actores como seres comprometidos, justos y libres a los cuales hay 
que formar para promover la valoración de su propio comportamiento y el ajeno, difundido y 
divulgado mediante ideas claras y transformadoras de la realidad. 

Es necesario atreverse a prestar los propios argumentos a otro, a ver que puede hacer con ellos, 
reivindicar el saber curricular a los fines de promover la autonomía y la identidad de los pueblos, 
pues le corresponde a los actores reflexionar el hecho educativo como realidad compleja que no 
puede ser cambiada a voluntad, sino en y desde la comprensión de la realidad para poder generar 
innovaciones que garanticen el éxito y no el fracaso, desde la cultura, de la región, es decir, Crear, 
producir ideas que transformen     las maneras de pensar y actuar. De Zubiría (2006), para él innovar 
requiere de flexibilidad para ver   relaciones, prácticas o procesos antes no vistos.

Dice Brubacher (2000:155),  que la ...”educación es un quehacer intrínsecamente ético”. Es decir, 
que implica compromiso, responsabilidad y libertad de acción con consciencia, para ello valdría 
afirmar que en la investigación existe la posibilidad de viabilizar este requerimiento,  hacer un 
esfuerzo por impactar al currículo y contribuir con la formación de los profesionales 
comprometidos, justos, equitativos, democráticos y solidarios, que además, posea un gran 
dominio de su campo teórico, con conocimientos pedagógicos y manejo de las tecnologías 
adecuadas para su praxis, que tomen decisiones éticas, argumentadas y fundamentadas a partir de 
su reflexión.

Dinámica curricular de América Latina en el siglo XXI

La dinámica curricular que se manifiesta en América Latina constituye un elemento central para la 
planificación, formulación y evaluación de políticas públicas en el ámbito educativo, logrando su   
concreción en los instrumentos de planificación,  dispuestos para  profundizar y extender el 
alcance de la educación como derecho humano  fundamental UNESCO (2007), necesarias para 
dar respuestas a las necesidades sociales del entorno, sustentado, justificado y   definido en  
nuevas formas de abordaje de la realidad latinoamericana, desde los verdaderos significados, para   
…”dar cuenta de la relevancia, pertinencia y equidad en la educación, así como de la eficiencia y 
eficacia en la operación de los sistemas educativos”… UNESCO (2007:7). 

Para ello se debe dar paso a la configuración de una    estructura de cambio curricular donde se  
manifiesten   los    fundamentos filosóficos,   epistemológicos, metodológicos y éticos resultantes 
de investigaciones realizadas sobre la realidad latinoamericana, con el propósito seguir de forma 
ordenada, el ritmo de la actividad curricular que se manifiesta en el siglo XXI, como una coyuntura 
expuesta por quienes controlan la dinámica curricular que debe ser enfrentada con 
investigaciones orientadas a fines específicos.

El conocimiento curricular surge de la convergencia de  los estudios de futuro, la evaluación, la 
planificación y la formulación de políticas derivadas de la investigación como acción humana, 
elevan la posibilidad de generar una nueva concepción de currículo que refleje con plena claridad 
que  …”los cuatro pilares del aprendizaje, el aprender a conocer, aprender a hacer y aprender a 
ser,”… UNESCO (2007:16), que ya se habían  considerado en los diferentes enfoques sobre calidad 
de la educación a finales del siglo XX, están dando paso a nuevas concepciones de aprendizaje, 
calidad, educación y currículo, este último constructo es precisamente el que ocupa toda este 
planteamiento, por cuanto, se asume por la autora como espacio público, de construcción 
colectiva Fernández (2008)  y el diseño curricular como proyecto social.  

El diseño curricular se convierte entonces en un  plan de largo plazo y con amplio alcance, 
mayoritariamente compartido y alineado con el proyecto de país, institucional y comunitario. En 
él se revalorizan: flexibilidad,  diversidad y adaptabilidad como categorías que pretenden ser 
redimensionadas para garantizar el desarrollo curricular con una lógica diferenciada y 
contextualizada en el proceso histórico cultural, al convertirse en una vía para  formar ciudadanos 
con las competencias necesarias para estar conectadas con los supremos intereses del país de la 
región latinoamericana al cual se pertenezca. En una ruta para estar ajustados a las características 
de los tiempos. El reconocimiento de la actividad curricular como acción humanizadora 
fundamentada en la investigación, da la oportunidad de crear el escenario para el surgimiento de 
nuevas Carreras, Escuelas,  Facultades, Planes de Estudio, y Unidades Curriculares, entre otros 
productos tangibles dentro de dinámica curricular latinoamericana que pretende dar respuesta al 
aseguramiento de la calidad de la educación para todos, brindando oportunidades de estudio sin 
discriminación de ningún tipo. Siendo así, esto se traduce en ofertas académicas que garanticen el 
acceso y la permanencia.

El acontecer curricular de la América Latina ofrece un abanico de oportunidades para innovar y 
emprender acciones en las cuales se visualice el aprovechamiento de las experiencias, la 
combinación de estrategias, el trabajo colaborativo y en redes, la optimización de los recursos 
producidos y la concreción de los procesos de diversificación y adecuación del diseño curricular, 
que al decir de Sankastsing, (2007), debe hacerse acorde  con las características de los pueblos y 
respetando su idiosincrasia, requerido en el siglo XXI como máxima expresión de  reconocimiento 
del otro, aun cuando cabe señalar  que  ..”no siempre estas declaraciones van acompañadas de 
mecanismos y procedimientos explícitos acerca de cómo se llevarán a cabo los procesos de 
diversificación y adaptación del currículo”… UNESCO (2007:19).

La participación libre y democrática de los actores en la construcción curricular necesaria para 
América Latina en el siglo XXI, contribuye al perfeccionamiento de los sistemas evaluativos de la 
docencia de  pregrado y postgrado, acompañado del  desarrollo de estrategias para …”generar 
participación en su construcción y para la elaboración de propuestas curriculares diversificadas, 
acompañadas de asesoría técnica y capacitación a los docentes y directivos”… UNESCO (2007:20), 
muy necesarias para lograr una verdadera educación de calidad y que poco se conocen, 
Fernández (2010b). De allí que sea oportuna la presentación del caso concreto de la Universidad 
Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) en Venezuela, donde se logró la participación de los 
actores (directivos, docentes, administrativos, estudiantes, personal de servicio y de la comunidad),   
mediante la aplicación metodológica de la Tecnología Social de Mediación de   autores 
venezolanos ocupados de investigar y generar productos aplicables a su realidad y replicables de 
manera contextualizada en la realidad Latinoamericana (Picón, Fernández, Magro e Iniciarte 2005), 
representada en el siguiente esquema: 

ENRIQUE DE LA HOZ-DOMINGUEZ, SILVANA JIMÉNEZ-SILVA, ROHEMI ZULUAGA ORTÍZ
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ANÁLISIS DE LA EFICIENCIA FINANCIERA DE LOS OPERADORES TURÍSTICOS DEL
ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS EN 2018

Fuente: Elaboración de los autores

Fuente: Elaboración de los autores

Figura 5. PCA. 
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Análisis de la Eficiencia 

Basado en la conceptualización de las entradas y salidas del modelo de presentadas en la Figura 2 
y de acuerdo a los resultados del modelo de eficiencia DEA, se observa la existencia de 8 (36%) 
unidades eficientes y 14 (64%) ineficientes. esto se presenta a modo de ejemplo en la Tabla 5 se 
presentan los resultados algunos DMU’s eficientes e ineficientes, donde se puede evidenciar las 
diferencias en los resultados en Matemáticas en la prueba Saber 11 entre unidades eficientes e 
ineficientes.

E1 1 7

E4 1 3

E2 0,49 1

E3 0,66 2

EficienciaDMU Q1

1.130.971.000

4.9260.000

37.452.000

120.000.000

Q3

75.4268.000

270.000

2.745.000

4.966.504

Q9

935.523.000

10.815.000

16.845.000

98.250.000

Q11

51.001.000

30.845.000

9.310.000

20.990.465

Q8

759.735.000

31.55.000

2.052.100

11.085.367

Q10

Tabla 5. DMU’s eficientes e ineficientes. 

I. Introducción

Complacida de compartir experiencias y escenarios de confrontación como vías para promover 
los saberes necesarios en contextos tan complejos, como el Latinoamericano, desarrollaré en esta 
oportunidad, tres de los temas más debatidos  desde el inicio del siglo XXI, la investigación, la 
innovación y el emprendimiento como categorías emergentes en la dinámica curricular que 
ocupa a  América Latina en el proceso de cambio y de transformación curricular  que se intensificó 
durante la década de los noventa. Proceso que requiere de la participación de actores más 
comprometidos e identificados con la labor de innovar en un mundo complejo, dinámico y 
cambiante, acelerado por la interacción política, social,  cultural, gremial e ideológica que impregna 
a la sociedad Latinoamericana, que deseosa de contar con  ciudadanos capaces de promover los 
cambios y transformaciones requeridas por la humanidad, promueve la construcción de una 
bitácora de acción curricular que facilite la unión y la integración entre los pueblos desde el 
espacio de la formación. 

De allí el poder afirmar que ante los desafíos del milenio, la humanidad reclama nuevas formas de 
interacción y de vinculación,  permeadas por el respeto a las ideas y el diálogo bidireccional entre 
actores y naciones que conduzcan al ejercicio pleno de la libertad en perfecta correspondencia 
con las normas de convivencia democrática, expresadas en un documento rector del desarrollo 
curricular, denominado currículo  y operacionalizadas en  el diseño curricular como instrumento 
de concreción de las concepciones que se generan de la dinámica dialógica.

Razón por la cual, se inicia la acción a partir de: a) asumir la investigación, innovación y el 
emprendimiento  como categorías que necesitan presentarse y explicarse  a sí mismas en el 
contexto curricular de América Latina, b) analizar el proceso de construcción del conocimiento     
curricular en América Latina desde las  instituciones u organizaciones con     la finalidad  de 
dinamizar su gestión integral, a partir de las posturas ontológicas, epistemológicas, y axiológicas 
presentes y c) socializar el conocimiento curricular generado en América Latina promoviendo su 
gestión en y desde los acontecimientos curriculares actuales, sólo  posibles en la comprensión de 
las entidades humanas.

Todo ello con los propósitos de: a) comprender que toda producción curricular está condicionada 
por el contexto social y el momento histórico y político  que se vive, b) valorar el proceso de 
legitimación del conocimiento curricular desde la generación de las ideas y los valores, producidos 
y promovidos por los propios actores y c) actuar con sentido ético respondiendo al compromiso 
social de la producción y gestión del conocimiento curricular, necesario para consolidar la 
construcción de la teoría curricular derivada de la experiencia. De allí  que gestionar el 
conocimiento curricular de manera integral en y desde el currículo del Siglo XXI es 
fundamentalmente una visión de futuro, de anticipación, de alerta temprana, para contrarrestar lo 
que afirma  Marina (2000:9) .…” El gran peligro de todos y en especial de los intelectuales, es acabar 
refugiándose en nuestras propias ideas, incapaces ya de comprender razonamientos ajenos, de 
aceptar ideas nuevas, de estar dispuestos a explorar otros caminos”… , llamando a la rigidez del 
pensamiento, firme convicción.

II. Desarrollo

Enfoque político  y estratégico de la acción curricular en América Latina desde la 
investigación.

Asumir  los retos del futuro desde la investigación como acción humanizadora de la actividad 
curricular generada en el ámbito Latinoamericano es prepararse para  percibir con sentido crítico 
los desafíos del milenio como resolución colectiva del género humano, tal y como lo planteó el 

doctor Bernardo Kliskberg (2003),  coordinador general   de la Iniciativa  Interamericana de Capital 
Social,  Ética y Desarrollo. Siendo estos desafíos los siguientes: (a)  reducción de la mortalidad 
infantil y materna, (b)  reducción a la mitad del hambre y la pobreza crítica, (c)  detener la 
propagación del paludismo y el SIDA, (d) fomentar la creación de una asociación mundial para el 
desarrollo, (e)  garantizar la sostenibilidad del medio ambiente (f)  promover la igualdad entre los 
sexos, y (g)  lograr que todos los niños tengan enseñanza primaria, desafíos que se siguen 
discutiendo y que de alguna manera, se deben superar  en el contexto de la III Conferencia 
Regional de Educación Superior (CRES 2018), para  dinamizar las propuestas de movilidad 
académica prevista UNESCO (2018).

Ante esta realidad se comparte la idea de que es necesario investigar y conocer , pero no aprender 
sistemáticamente ningún abordaje metodológico pues a investigar se aprende investigando,  a 
reflexionar, se aprende reflexionando, Otero y Fernández (2013), esto significa: vivir, pensar, valorar 
y decidir sabiamente, reflexionar sobre las vivencias constitutivamente humanas, en función  de un 
determinado momento histórico, visualizando así la oportunidad de reflejar en este escenario las 
aproximaciones a la dimensión ética del currículo, como campo de conocimiento cuyo reto se 
expresa en un conjunto de desafíos impuestos por la dinámica social, la diversidad cultural, el 
desarrollo del conocimiento, el avance de la tecnología y el compromiso como sinónimo  de 
identificación con la realidad a la cual se pertenece. Así se asume la investigación como un 
proceso humano, permanente e integral, que permite generar resultados eficaces, eficientes y de 
calidad, para promover la transformación de  la realidad, soportada en la dinámica curricular cuyos 
rasgos principales construyen la máxima expresión metodológica de construcción del 
conocimiento curricular, el cual comprende: planificar, ejecutar, acompañar y evaluar las acciones 
destinadas a consolidar el enfoque político y estratégico de la acción curricular en América Latina, 
sobre la base de la acción investigativa. También como dice Márquez (2017) “la importancia de la 
educación virtual y a distancia en el modelo educativo actual, sus ventajas y desventajas, y de su 
relación directa con las TIC, al igual que la normatividad poco clara que existe al respecto”. 

En este sentido, la investigación se convierte en el proceso operativo que organizado en 
momentos metodológicos, dinamiza, continua y permanentemente la gestión integral del 
currículo y fortalece el enfoque político y estratégico de la acción curricular en América Latina 
como una aproximación a las posibles respuesta que demanda la región en materia de formación 
de ciudadanos comprometidos con la cultura, la diferencia y el desarrollo social armónico y 
concertado.

Dinámica  curricular universitaria de América Latina a partir de la investigación, innovación 
y emprendimiento

La dinámica curricular universitaria de América Latina obliga a los investigadores a asumir 
racionalmente una posición ante la totalidad del ámbito curricular, que invita a dejar de lado su 
fragmentación y a configurar una imagen conceptual de lo real del mundo curricular de cada país 
de la región, dado que no se conoce más realidad que la propia, la cual se configura de manera 
sensible, perceptible, comprensible y pensable. Esto ayudaría a dar respuesta al planteamiento 
formulado en la declaración de la Conferencia Mundial de Educación Superior (2008),  referido al 
hecho de que es necesario evaluar la pertinencia de la educación superior en función de las 
adecuaciones existentes entre lo que espera la sociedad de ella y lo que realmente recibe. En tal 
sentido, es prioritario develar  el grado de interés y de compromiso que tienen los actores sociales 
vinculados a la innovación y al emprendimiento en la región, desde su propia configuración.

Dado que a través del lenguaje simbolizamos lo sensible y lo pensado, para crear los universos 
(ideales) verbales de la cultura curricular,   la investigación debe dirigirse a favorecer la innovación 
y el emprendimiento para poder transformar el proceso de desarrollo curricular  mediante la 

realización en la práctica de valores educativos que orienten el proceso de transformación e 
integración universitaria a través del currículo como escenario de actuación intencional y política 
que al decir de Fernández  (2010a), se convierte en el espacio público, de convergencias y 
divergencias, de saberes y de haceres, hasta convertirse en un verdadero proyecto institucional  
innovador que propicie la participación de todos los actores.

Para la UNESCO (2007:15),  América Latina y el Caribe muestran una situación educativa que 
visualiza la  intención  de dar cuenta del   ...”estado de la educación en la región a partir de un 
enfoque basado en entender a la educación como un Derecho Humano fundamental y prestando 
atención a las metas de la Educación para Todos”…, de allí que emerja con claridad una visión 
amplia sobre la comprensión de la formación humana tomando  en cuenta los aspectos filosóficos 
enmarcados en lo axiológico, teleológico, y epistemológico, de la educación. En este sentido se 
comparte con Contreras (1999), su visión de la investigación, la cual se fortalece en la primera 
década del 2000, cuando la investigación robustece la ruptura con los paradigmas tradicionales y 
posiciona a los actores en la actualización de los saberes desde diferentes puntos de vista, “La 
investigación educativa debe adoptar una posición que reconozca el espacio social y político de la 
educación”... (p.460),   ...debe comprometerse con la mejora social y educativa, mediante el 
ejercicio constante de la reflexión, que conduzca a la producción de argumentos racionales que 
ayuden en la fundamentación de cualquier propuesta curricular en materia de formación de 
profesionales e investigadores de la región, que se inclinen hacia la transformación universitaria, 
con carácter innovador, de allí que la reflexión hacia el emprendimiento aumente al concretar la 
participación, el pluralismo y la diversidad, construida desde espacios de aprendizajes reflexivos y 
autorreflexivos que promuevan las formas de acceder a los saberes y aumente la posibilidad de 
reorientar y dar sentido al hecho educativo.

Esta postura supone amplia información científica, enseñanza de grandes maestros y 
conocimiento suficiente de la historia, que pueda ser empleado como mecanismo de activación 
de la reflexión para el desarrollo de lo que Zemelman (2006) llamó consciencia histórica,  por lo 
que la   investigación requiere una transformación de las relaciones de poder hasta ahora 
instaladas entre el investigador  y quien pone en práctica los resultados de esta;  tomando en 
cuenta las implicaciones metodológicas que genera,    ...“Por eso es algo más que optar entre 
métodos cualitativos y cuantitativos.  Es plantearse los procedimientos y contextos adecuados 
para negociar los problemas en los que investigar, las formas de colaboración”...  Contreras 
(1999:461) y la manera de conducir el proceso de formación de los ciudadanos, con verdadera 
consciencia de la realidad Latinoamericana. 

La relación investigación, innovación y emprendimiento en la dinámica curricular de América 
Latina implica siempre, poner en juego un pensamiento personal y crítico, examinar a la luz de la 
lógica, del  saber científico y de la experiencia, cuanto se afirme o se niegue, dejando de lado el 
dogmatismo, es decir, afirmar obstinadamente algo, rechazando los argumentos ajenos y 
negándose la posibilidad de revisar y corregir las propias posturas. Ello significa que es necesario 
priorizar la concepción de los actores como seres comprometidos, justos y libres a los cuales hay 
que formar para promover la valoración de su propio comportamiento y el ajeno, difundido y 
divulgado mediante ideas claras y transformadoras de la realidad. 

Es necesario atreverse a prestar los propios argumentos a otro, a ver que puede hacer con ellos, 
reivindicar el saber curricular a los fines de promover la autonomía y la identidad de los pueblos, 
pues le corresponde a los actores reflexionar el hecho educativo como realidad compleja que no 
puede ser cambiada a voluntad, sino en y desde la comprensión de la realidad para poder generar 
innovaciones que garanticen el éxito y no el fracaso, desde la cultura, de la región, es decir, Crear, 
producir ideas que transformen     las maneras de pensar y actuar. De Zubiría (2006), para él innovar 
requiere de flexibilidad para ver   relaciones, prácticas o procesos antes no vistos.

Dice Brubacher (2000:155),  que la ...”educación es un quehacer intrínsecamente ético”. Es decir, 
que implica compromiso, responsabilidad y libertad de acción con consciencia, para ello valdría 
afirmar que en la investigación existe la posibilidad de viabilizar este requerimiento,  hacer un 
esfuerzo por impactar al currículo y contribuir con la formación de los profesionales 
comprometidos, justos, equitativos, democráticos y solidarios, que además, posea un gran 
dominio de su campo teórico, con conocimientos pedagógicos y manejo de las tecnologías 
adecuadas para su praxis, que tomen decisiones éticas, argumentadas y fundamentadas a partir de 
su reflexión.

Dinámica curricular de América Latina en el siglo XXI

La dinámica curricular que se manifiesta en América Latina constituye un elemento central para la 
planificación, formulación y evaluación de políticas públicas en el ámbito educativo, logrando su   
concreción en los instrumentos de planificación,  dispuestos para  profundizar y extender el 
alcance de la educación como derecho humano  fundamental UNESCO (2007), necesarias para 
dar respuestas a las necesidades sociales del entorno, sustentado, justificado y   definido en  
nuevas formas de abordaje de la realidad latinoamericana, desde los verdaderos significados, para   
…”dar cuenta de la relevancia, pertinencia y equidad en la educación, así como de la eficiencia y 
eficacia en la operación de los sistemas educativos”… UNESCO (2007:7). 

Para ello se debe dar paso a la configuración de una    estructura de cambio curricular donde se  
manifiesten   los    fundamentos filosóficos,   epistemológicos, metodológicos y éticos resultantes 
de investigaciones realizadas sobre la realidad latinoamericana, con el propósito seguir de forma 
ordenada, el ritmo de la actividad curricular que se manifiesta en el siglo XXI, como una coyuntura 
expuesta por quienes controlan la dinámica curricular que debe ser enfrentada con 
investigaciones orientadas a fines específicos.

El conocimiento curricular surge de la convergencia de  los estudios de futuro, la evaluación, la 
planificación y la formulación de políticas derivadas de la investigación como acción humana, 
elevan la posibilidad de generar una nueva concepción de currículo que refleje con plena claridad 
que  …”los cuatro pilares del aprendizaje, el aprender a conocer, aprender a hacer y aprender a 
ser,”… UNESCO (2007:16), que ya se habían  considerado en los diferentes enfoques sobre calidad 
de la educación a finales del siglo XX, están dando paso a nuevas concepciones de aprendizaje, 
calidad, educación y currículo, este último constructo es precisamente el que ocupa toda este 
planteamiento, por cuanto, se asume por la autora como espacio público, de construcción 
colectiva Fernández (2008)  y el diseño curricular como proyecto social.  

El diseño curricular se convierte entonces en un  plan de largo plazo y con amplio alcance, 
mayoritariamente compartido y alineado con el proyecto de país, institucional y comunitario. En 
él se revalorizan: flexibilidad,  diversidad y adaptabilidad como categorías que pretenden ser 
redimensionadas para garantizar el desarrollo curricular con una lógica diferenciada y 
contextualizada en el proceso histórico cultural, al convertirse en una vía para  formar ciudadanos 
con las competencias necesarias para estar conectadas con los supremos intereses del país de la 
región latinoamericana al cual se pertenezca. En una ruta para estar ajustados a las características 
de los tiempos. El reconocimiento de la actividad curricular como acción humanizadora 
fundamentada en la investigación, da la oportunidad de crear el escenario para el surgimiento de 
nuevas Carreras, Escuelas,  Facultades, Planes de Estudio, y Unidades Curriculares, entre otros 
productos tangibles dentro de dinámica curricular latinoamericana que pretende dar respuesta al 
aseguramiento de la calidad de la educación para todos, brindando oportunidades de estudio sin 
discriminación de ningún tipo. Siendo así, esto se traduce en ofertas académicas que garanticen el 
acceso y la permanencia.

El acontecer curricular de la América Latina ofrece un abanico de oportunidades para innovar y 
emprender acciones en las cuales se visualice el aprovechamiento de las experiencias, la 
combinación de estrategias, el trabajo colaborativo y en redes, la optimización de los recursos 
producidos y la concreción de los procesos de diversificación y adecuación del diseño curricular, 
que al decir de Sankastsing, (2007), debe hacerse acorde  con las características de los pueblos y 
respetando su idiosincrasia, requerido en el siglo XXI como máxima expresión de  reconocimiento 
del otro, aun cuando cabe señalar  que  ..”no siempre estas declaraciones van acompañadas de 
mecanismos y procedimientos explícitos acerca de cómo se llevarán a cabo los procesos de 
diversificación y adaptación del currículo”… UNESCO (2007:19).

La participación libre y democrática de los actores en la construcción curricular necesaria para 
América Latina en el siglo XXI, contribuye al perfeccionamiento de los sistemas evaluativos de la 
docencia de  pregrado y postgrado, acompañado del  desarrollo de estrategias para …”generar 
participación en su construcción y para la elaboración de propuestas curriculares diversificadas, 
acompañadas de asesoría técnica y capacitación a los docentes y directivos”… UNESCO (2007:20), 
muy necesarias para lograr una verdadera educación de calidad y que poco se conocen, 
Fernández (2010b). De allí que sea oportuna la presentación del caso concreto de la Universidad 
Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) en Venezuela, donde se logró la participación de los 
actores (directivos, docentes, administrativos, estudiantes, personal de servicio y de la comunidad),   
mediante la aplicación metodológica de la Tecnología Social de Mediación de   autores 
venezolanos ocupados de investigar y generar productos aplicables a su realidad y replicables de 
manera contextualizada en la realidad Latinoamericana (Picón, Fernández, Magro e Iniciarte 2005), 
representada en el siguiente esquema: 
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Dentro de las DMU’s eficientes existen unas con mayor desempeño que las otras, para esto 
usaremos el criterio de clasificación por grupo de referencia, es decir, las DMU’s que tengan mayor 
referencia estarán clasificadas en un mejor grupo (Ver Tabla 6).

De acuerdo a la Tabla 6, de las 8 unidades eficientes que hay en el grupo de estudio, se forman 6 
grupos de referencias. 

Recomendaciones 

En la Tabla 7 se observa la puntuación promedio que las empresas del estudio deben aumentar 
para alcanzar su eficiencia y por consiguiente mejorar su desempeño. El máximo se refiere al 
puntaje máximo que alguna empresa debe alcanzar para lograr los objetivos de eficiencia. La 
desviación corresponde al conjunto de todos los datos de la variable. La última fila que 
corresponde a las empresas deficientes se refiere a cuantas empresas deben mejorar la variable 
que corresponda a esa columna. Finalmente, se observa en que la variable Q1 tiene valores de 
cero, esto es debido a que la Q1 indica el número de trabajadores y está a una escala inferior 
respecto a las otras, y para el modelo es casi nulo el aporte que genera.

Fuente: Elaboración de los autores

Fuente: Elaboración de los autores

E18

DMU

12

NÚMERO DE
REFERENCIAS

1

E7 7 2

E21 7 2

E11 6 3

GRUPO

E1

DMU

5

NÚMERO DE
REFERENCIAS

4

E8 4 5

E4 4 5

E5 0 6

GRUPO

Tabla 6. Grupo de referencias de las DMU’s eficientes. 

Media 0

Desviación 0

Máximo 0

Empresas deficientes 0

Q1

54.866.881,07

12.099.8818,5

475.928.396,7

15

Q2

4.260.423,935

3.872.172,817

10.994.913,52

8

Q3

30.842.320,39

66.404.350,96

226.168.478,8

10

Q4

Tabla 7. Resumen de los objetivos generados por el análisis.

I. Introducción

Complacida de compartir experiencias y escenarios de confrontación como vías para promover 
los saberes necesarios en contextos tan complejos, como el Latinoamericano, desarrollaré en esta 
oportunidad, tres de los temas más debatidos  desde el inicio del siglo XXI, la investigación, la 
innovación y el emprendimiento como categorías emergentes en la dinámica curricular que 
ocupa a  América Latina en el proceso de cambio y de transformación curricular  que se intensificó 
durante la década de los noventa. Proceso que requiere de la participación de actores más 
comprometidos e identificados con la labor de innovar en un mundo complejo, dinámico y 
cambiante, acelerado por la interacción política, social,  cultural, gremial e ideológica que impregna 
a la sociedad Latinoamericana, que deseosa de contar con  ciudadanos capaces de promover los 
cambios y transformaciones requeridas por la humanidad, promueve la construcción de una 
bitácora de acción curricular que facilite la unión y la integración entre los pueblos desde el 
espacio de la formación. 

De allí el poder afirmar que ante los desafíos del milenio, la humanidad reclama nuevas formas de 
interacción y de vinculación,  permeadas por el respeto a las ideas y el diálogo bidireccional entre 
actores y naciones que conduzcan al ejercicio pleno de la libertad en perfecta correspondencia 
con las normas de convivencia democrática, expresadas en un documento rector del desarrollo 
curricular, denominado currículo  y operacionalizadas en  el diseño curricular como instrumento 
de concreción de las concepciones que se generan de la dinámica dialógica.

Razón por la cual, se inicia la acción a partir de: a) asumir la investigación, innovación y el 
emprendimiento  como categorías que necesitan presentarse y explicarse  a sí mismas en el 
contexto curricular de América Latina, b) analizar el proceso de construcción del conocimiento     
curricular en América Latina desde las  instituciones u organizaciones con     la finalidad  de 
dinamizar su gestión integral, a partir de las posturas ontológicas, epistemológicas, y axiológicas 
presentes y c) socializar el conocimiento curricular generado en América Latina promoviendo su 
gestión en y desde los acontecimientos curriculares actuales, sólo  posibles en la comprensión de 
las entidades humanas.

Todo ello con los propósitos de: a) comprender que toda producción curricular está condicionada 
por el contexto social y el momento histórico y político  que se vive, b) valorar el proceso de 
legitimación del conocimiento curricular desde la generación de las ideas y los valores, producidos 
y promovidos por los propios actores y c) actuar con sentido ético respondiendo al compromiso 
social de la producción y gestión del conocimiento curricular, necesario para consolidar la 
construcción de la teoría curricular derivada de la experiencia. De allí  que gestionar el 
conocimiento curricular de manera integral en y desde el currículo del Siglo XXI es 
fundamentalmente una visión de futuro, de anticipación, de alerta temprana, para contrarrestar lo 
que afirma  Marina (2000:9) .…” El gran peligro de todos y en especial de los intelectuales, es acabar 
refugiándose en nuestras propias ideas, incapaces ya de comprender razonamientos ajenos, de 
aceptar ideas nuevas, de estar dispuestos a explorar otros caminos”… , llamando a la rigidez del 
pensamiento, firme convicción.

II. Desarrollo

Enfoque político  y estratégico de la acción curricular en América Latina desde la 
investigación.

Asumir  los retos del futuro desde la investigación como acción humanizadora de la actividad 
curricular generada en el ámbito Latinoamericano es prepararse para  percibir con sentido crítico 
los desafíos del milenio como resolución colectiva del género humano, tal y como lo planteó el 

doctor Bernardo Kliskberg (2003),  coordinador general   de la Iniciativa  Interamericana de Capital 
Social,  Ética y Desarrollo. Siendo estos desafíos los siguientes: (a)  reducción de la mortalidad 
infantil y materna, (b)  reducción a la mitad del hambre y la pobreza crítica, (c)  detener la 
propagación del paludismo y el SIDA, (d) fomentar la creación de una asociación mundial para el 
desarrollo, (e)  garantizar la sostenibilidad del medio ambiente (f)  promover la igualdad entre los 
sexos, y (g)  lograr que todos los niños tengan enseñanza primaria, desafíos que se siguen 
discutiendo y que de alguna manera, se deben superar  en el contexto de la III Conferencia 
Regional de Educación Superior (CRES 2018), para  dinamizar las propuestas de movilidad 
académica prevista UNESCO (2018).

Ante esta realidad se comparte la idea de que es necesario investigar y conocer , pero no aprender 
sistemáticamente ningún abordaje metodológico pues a investigar se aprende investigando,  a 
reflexionar, se aprende reflexionando, Otero y Fernández (2013), esto significa: vivir, pensar, valorar 
y decidir sabiamente, reflexionar sobre las vivencias constitutivamente humanas, en función  de un 
determinado momento histórico, visualizando así la oportunidad de reflejar en este escenario las 
aproximaciones a la dimensión ética del currículo, como campo de conocimiento cuyo reto se 
expresa en un conjunto de desafíos impuestos por la dinámica social, la diversidad cultural, el 
desarrollo del conocimiento, el avance de la tecnología y el compromiso como sinónimo  de 
identificación con la realidad a la cual se pertenece. Así se asume la investigación como un 
proceso humano, permanente e integral, que permite generar resultados eficaces, eficientes y de 
calidad, para promover la transformación de  la realidad, soportada en la dinámica curricular cuyos 
rasgos principales construyen la máxima expresión metodológica de construcción del 
conocimiento curricular, el cual comprende: planificar, ejecutar, acompañar y evaluar las acciones 
destinadas a consolidar el enfoque político y estratégico de la acción curricular en América Latina, 
sobre la base de la acción investigativa. También como dice Márquez (2017) “la importancia de la 
educación virtual y a distancia en el modelo educativo actual, sus ventajas y desventajas, y de su 
relación directa con las TIC, al igual que la normatividad poco clara que existe al respecto”. 

En este sentido, la investigación se convierte en el proceso operativo que organizado en 
momentos metodológicos, dinamiza, continua y permanentemente la gestión integral del 
currículo y fortalece el enfoque político y estratégico de la acción curricular en América Latina 
como una aproximación a las posibles respuesta que demanda la región en materia de formación 
de ciudadanos comprometidos con la cultura, la diferencia y el desarrollo social armónico y 
concertado.

Dinámica  curricular universitaria de América Latina a partir de la investigación, innovación 
y emprendimiento

La dinámica curricular universitaria de América Latina obliga a los investigadores a asumir 
racionalmente una posición ante la totalidad del ámbito curricular, que invita a dejar de lado su 
fragmentación y a configurar una imagen conceptual de lo real del mundo curricular de cada país 
de la región, dado que no se conoce más realidad que la propia, la cual se configura de manera 
sensible, perceptible, comprensible y pensable. Esto ayudaría a dar respuesta al planteamiento 
formulado en la declaración de la Conferencia Mundial de Educación Superior (2008),  referido al 
hecho de que es necesario evaluar la pertinencia de la educación superior en función de las 
adecuaciones existentes entre lo que espera la sociedad de ella y lo que realmente recibe. En tal 
sentido, es prioritario develar  el grado de interés y de compromiso que tienen los actores sociales 
vinculados a la innovación y al emprendimiento en la región, desde su propia configuración.

Dado que a través del lenguaje simbolizamos lo sensible y lo pensado, para crear los universos 
(ideales) verbales de la cultura curricular,   la investigación debe dirigirse a favorecer la innovación 
y el emprendimiento para poder transformar el proceso de desarrollo curricular  mediante la 

realización en la práctica de valores educativos que orienten el proceso de transformación e 
integración universitaria a través del currículo como escenario de actuación intencional y política 
que al decir de Fernández  (2010a), se convierte en el espacio público, de convergencias y 
divergencias, de saberes y de haceres, hasta convertirse en un verdadero proyecto institucional  
innovador que propicie la participación de todos los actores.

Para la UNESCO (2007:15),  América Latina y el Caribe muestran una situación educativa que 
visualiza la  intención  de dar cuenta del   ...”estado de la educación en la región a partir de un 
enfoque basado en entender a la educación como un Derecho Humano fundamental y prestando 
atención a las metas de la Educación para Todos”…, de allí que emerja con claridad una visión 
amplia sobre la comprensión de la formación humana tomando  en cuenta los aspectos filosóficos 
enmarcados en lo axiológico, teleológico, y epistemológico, de la educación. En este sentido se 
comparte con Contreras (1999), su visión de la investigación, la cual se fortalece en la primera 
década del 2000, cuando la investigación robustece la ruptura con los paradigmas tradicionales y 
posiciona a los actores en la actualización de los saberes desde diferentes puntos de vista, “La 
investigación educativa debe adoptar una posición que reconozca el espacio social y político de la 
educación”... (p.460),   ...debe comprometerse con la mejora social y educativa, mediante el 
ejercicio constante de la reflexión, que conduzca a la producción de argumentos racionales que 
ayuden en la fundamentación de cualquier propuesta curricular en materia de formación de 
profesionales e investigadores de la región, que se inclinen hacia la transformación universitaria, 
con carácter innovador, de allí que la reflexión hacia el emprendimiento aumente al concretar la 
participación, el pluralismo y la diversidad, construida desde espacios de aprendizajes reflexivos y 
autorreflexivos que promuevan las formas de acceder a los saberes y aumente la posibilidad de 
reorientar y dar sentido al hecho educativo.

Esta postura supone amplia información científica, enseñanza de grandes maestros y 
conocimiento suficiente de la historia, que pueda ser empleado como mecanismo de activación 
de la reflexión para el desarrollo de lo que Zemelman (2006) llamó consciencia histórica,  por lo 
que la   investigación requiere una transformación de las relaciones de poder hasta ahora 
instaladas entre el investigador  y quien pone en práctica los resultados de esta;  tomando en 
cuenta las implicaciones metodológicas que genera,    ...“Por eso es algo más que optar entre 
métodos cualitativos y cuantitativos.  Es plantearse los procedimientos y contextos adecuados 
para negociar los problemas en los que investigar, las formas de colaboración”...  Contreras 
(1999:461) y la manera de conducir el proceso de formación de los ciudadanos, con verdadera 
consciencia de la realidad Latinoamericana. 

La relación investigación, innovación y emprendimiento en la dinámica curricular de América 
Latina implica siempre, poner en juego un pensamiento personal y crítico, examinar a la luz de la 
lógica, del  saber científico y de la experiencia, cuanto se afirme o se niegue, dejando de lado el 
dogmatismo, es decir, afirmar obstinadamente algo, rechazando los argumentos ajenos y 
negándose la posibilidad de revisar y corregir las propias posturas. Ello significa que es necesario 
priorizar la concepción de los actores como seres comprometidos, justos y libres a los cuales hay 
que formar para promover la valoración de su propio comportamiento y el ajeno, difundido y 
divulgado mediante ideas claras y transformadoras de la realidad. 

Es necesario atreverse a prestar los propios argumentos a otro, a ver que puede hacer con ellos, 
reivindicar el saber curricular a los fines de promover la autonomía y la identidad de los pueblos, 
pues le corresponde a los actores reflexionar el hecho educativo como realidad compleja que no 
puede ser cambiada a voluntad, sino en y desde la comprensión de la realidad para poder generar 
innovaciones que garanticen el éxito y no el fracaso, desde la cultura, de la región, es decir, Crear, 
producir ideas que transformen     las maneras de pensar y actuar. De Zubiría (2006), para él innovar 
requiere de flexibilidad para ver   relaciones, prácticas o procesos antes no vistos.

Dice Brubacher (2000:155),  que la ...”educación es un quehacer intrínsecamente ético”. Es decir, 
que implica compromiso, responsabilidad y libertad de acción con consciencia, para ello valdría 
afirmar que en la investigación existe la posibilidad de viabilizar este requerimiento,  hacer un 
esfuerzo por impactar al currículo y contribuir con la formación de los profesionales 
comprometidos, justos, equitativos, democráticos y solidarios, que además, posea un gran 
dominio de su campo teórico, con conocimientos pedagógicos y manejo de las tecnologías 
adecuadas para su praxis, que tomen decisiones éticas, argumentadas y fundamentadas a partir de 
su reflexión.

Dinámica curricular de América Latina en el siglo XXI

La dinámica curricular que se manifiesta en América Latina constituye un elemento central para la 
planificación, formulación y evaluación de políticas públicas en el ámbito educativo, logrando su   
concreción en los instrumentos de planificación,  dispuestos para  profundizar y extender el 
alcance de la educación como derecho humano  fundamental UNESCO (2007), necesarias para 
dar respuestas a las necesidades sociales del entorno, sustentado, justificado y   definido en  
nuevas formas de abordaje de la realidad latinoamericana, desde los verdaderos significados, para   
…”dar cuenta de la relevancia, pertinencia y equidad en la educación, así como de la eficiencia y 
eficacia en la operación de los sistemas educativos”… UNESCO (2007:7). 

Para ello se debe dar paso a la configuración de una    estructura de cambio curricular donde se  
manifiesten   los    fundamentos filosóficos,   epistemológicos, metodológicos y éticos resultantes 
de investigaciones realizadas sobre la realidad latinoamericana, con el propósito seguir de forma 
ordenada, el ritmo de la actividad curricular que se manifiesta en el siglo XXI, como una coyuntura 
expuesta por quienes controlan la dinámica curricular que debe ser enfrentada con 
investigaciones orientadas a fines específicos.

El conocimiento curricular surge de la convergencia de  los estudios de futuro, la evaluación, la 
planificación y la formulación de políticas derivadas de la investigación como acción humana, 
elevan la posibilidad de generar una nueva concepción de currículo que refleje con plena claridad 
que  …”los cuatro pilares del aprendizaje, el aprender a conocer, aprender a hacer y aprender a 
ser,”… UNESCO (2007:16), que ya se habían  considerado en los diferentes enfoques sobre calidad 
de la educación a finales del siglo XX, están dando paso a nuevas concepciones de aprendizaje, 
calidad, educación y currículo, este último constructo es precisamente el que ocupa toda este 
planteamiento, por cuanto, se asume por la autora como espacio público, de construcción 
colectiva Fernández (2008)  y el diseño curricular como proyecto social.  

El diseño curricular se convierte entonces en un  plan de largo plazo y con amplio alcance, 
mayoritariamente compartido y alineado con el proyecto de país, institucional y comunitario. En 
él se revalorizan: flexibilidad,  diversidad y adaptabilidad como categorías que pretenden ser 
redimensionadas para garantizar el desarrollo curricular con una lógica diferenciada y 
contextualizada en el proceso histórico cultural, al convertirse en una vía para  formar ciudadanos 
con las competencias necesarias para estar conectadas con los supremos intereses del país de la 
región latinoamericana al cual se pertenezca. En una ruta para estar ajustados a las características 
de los tiempos. El reconocimiento de la actividad curricular como acción humanizadora 
fundamentada en la investigación, da la oportunidad de crear el escenario para el surgimiento de 
nuevas Carreras, Escuelas,  Facultades, Planes de Estudio, y Unidades Curriculares, entre otros 
productos tangibles dentro de dinámica curricular latinoamericana que pretende dar respuesta al 
aseguramiento de la calidad de la educación para todos, brindando oportunidades de estudio sin 
discriminación de ningún tipo. Siendo así, esto se traduce en ofertas académicas que garanticen el 
acceso y la permanencia.

El acontecer curricular de la América Latina ofrece un abanico de oportunidades para innovar y 
emprender acciones en las cuales se visualice el aprovechamiento de las experiencias, la 
combinación de estrategias, el trabajo colaborativo y en redes, la optimización de los recursos 
producidos y la concreción de los procesos de diversificación y adecuación del diseño curricular, 
que al decir de Sankastsing, (2007), debe hacerse acorde  con las características de los pueblos y 
respetando su idiosincrasia, requerido en el siglo XXI como máxima expresión de  reconocimiento 
del otro, aun cuando cabe señalar  que  ..”no siempre estas declaraciones van acompañadas de 
mecanismos y procedimientos explícitos acerca de cómo se llevarán a cabo los procesos de 
diversificación y adaptación del currículo”… UNESCO (2007:19).

La participación libre y democrática de los actores en la construcción curricular necesaria para 
América Latina en el siglo XXI, contribuye al perfeccionamiento de los sistemas evaluativos de la 
docencia de  pregrado y postgrado, acompañado del  desarrollo de estrategias para …”generar 
participación en su construcción y para la elaboración de propuestas curriculares diversificadas, 
acompañadas de asesoría técnica y capacitación a los docentes y directivos”… UNESCO (2007:20), 
muy necesarias para lograr una verdadera educación de calidad y que poco se conocen, 
Fernández (2010b). De allí que sea oportuna la presentación del caso concreto de la Universidad 
Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) en Venezuela, donde se logró la participación de los 
actores (directivos, docentes, administrativos, estudiantes, personal de servicio y de la comunidad),   
mediante la aplicación metodológica de la Tecnología Social de Mediación de   autores 
venezolanos ocupados de investigar y generar productos aplicables a su realidad y replicables de 
manera contextualizada en la realidad Latinoamericana (Picón, Fernández, Magro e Iniciarte 2005), 
representada en el siguiente esquema: 
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ANÁLISIS DE LA EFICIENCIA FINANCIERA DE LOS OPERADORES TURÍSTICOS DEL
ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS EN 2018

De acuerdo a lo anterior, podemos afirmar que los esfuerzos para ser eficientes deben apuntar a 
mitigar las deficiencias de las DMU, es decir reducir el uso de estas entradas. Los resultados de los 
objetivos generador por el análisis se ven marcados por la variable Ingresos Operacionales (Q2) 
con 15 empresas por mejorar y Costos operacionales (Q4) con 10 empresas por mejorar.

Finalmente, esta metodología para la evaluación de la eficiencia financiera de los operadores 
turísticos del archipiélago es replicable para otros sectores de la economía. Aplicar esta 
metodología es de gran apoyo a la hora identificar oportunidades de mejora y tomar decisiones. 
Por ejemplo, en el caso de los directivos es de gran apoyo para la creación de estrategias que 
disminuyan la inversión que se realizan en las actividades y poder generar mayor o igual nivel de 
utilidad. 

Conclusión

Se desarrolló una metodología aplicable a otros espacios de conocimiento y sectores de la 
economía por lo que es de gran utilidad para evaluar y analizar los recursos que utilizo para 
generar cierto nivel de bienes o servicios. El aporte de esta investigación, permitió generar un 
análisis financiero de los operadores logísticos encontrando dos variables críticas por mejorar y un 
análisis de comparación entre los mismos. 

La evidencia empírica del estudio permite señalar que solo el 36% de los proveedores turísticos 
análizados se puede considerar eficiente. Además, se identificó la variable Costos Operacionales 
como el factor crítico para determinar la clasificación de eficiente y No eficiente.
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I. Introducción

Complacida de compartir experiencias y escenarios de confrontación como vías para promover 
los saberes necesarios en contextos tan complejos, como el Latinoamericano, desarrollaré en esta 
oportunidad, tres de los temas más debatidos  desde el inicio del siglo XXI, la investigación, la 
innovación y el emprendimiento como categorías emergentes en la dinámica curricular que 
ocupa a  América Latina en el proceso de cambio y de transformación curricular  que se intensificó 
durante la década de los noventa. Proceso que requiere de la participación de actores más 
comprometidos e identificados con la labor de innovar en un mundo complejo, dinámico y 
cambiante, acelerado por la interacción política, social,  cultural, gremial e ideológica que impregna 
a la sociedad Latinoamericana, que deseosa de contar con  ciudadanos capaces de promover los 
cambios y transformaciones requeridas por la humanidad, promueve la construcción de una 
bitácora de acción curricular que facilite la unión y la integración entre los pueblos desde el 
espacio de la formación. 

De allí el poder afirmar que ante los desafíos del milenio, la humanidad reclama nuevas formas de 
interacción y de vinculación,  permeadas por el respeto a las ideas y el diálogo bidireccional entre 
actores y naciones que conduzcan al ejercicio pleno de la libertad en perfecta correspondencia 
con las normas de convivencia democrática, expresadas en un documento rector del desarrollo 
curricular, denominado currículo  y operacionalizadas en  el diseño curricular como instrumento 
de concreción de las concepciones que se generan de la dinámica dialógica.

Razón por la cual, se inicia la acción a partir de: a) asumir la investigación, innovación y el 
emprendimiento  como categorías que necesitan presentarse y explicarse  a sí mismas en el 
contexto curricular de América Latina, b) analizar el proceso de construcción del conocimiento     
curricular en América Latina desde las  instituciones u organizaciones con     la finalidad  de 
dinamizar su gestión integral, a partir de las posturas ontológicas, epistemológicas, y axiológicas 
presentes y c) socializar el conocimiento curricular generado en América Latina promoviendo su 
gestión en y desde los acontecimientos curriculares actuales, sólo  posibles en la comprensión de 
las entidades humanas.

Todo ello con los propósitos de: a) comprender que toda producción curricular está condicionada 
por el contexto social y el momento histórico y político  que se vive, b) valorar el proceso de 
legitimación del conocimiento curricular desde la generación de las ideas y los valores, producidos 
y promovidos por los propios actores y c) actuar con sentido ético respondiendo al compromiso 
social de la producción y gestión del conocimiento curricular, necesario para consolidar la 
construcción de la teoría curricular derivada de la experiencia. De allí  que gestionar el 
conocimiento curricular de manera integral en y desde el currículo del Siglo XXI es 
fundamentalmente una visión de futuro, de anticipación, de alerta temprana, para contrarrestar lo 
que afirma  Marina (2000:9) .…” El gran peligro de todos y en especial de los intelectuales, es acabar 
refugiándose en nuestras propias ideas, incapaces ya de comprender razonamientos ajenos, de 
aceptar ideas nuevas, de estar dispuestos a explorar otros caminos”… , llamando a la rigidez del 
pensamiento, firme convicción.

II. Desarrollo

Enfoque político  y estratégico de la acción curricular en América Latina desde la 
investigación.

Asumir  los retos del futuro desde la investigación como acción humanizadora de la actividad 
curricular generada en el ámbito Latinoamericano es prepararse para  percibir con sentido crítico 
los desafíos del milenio como resolución colectiva del género humano, tal y como lo planteó el 

doctor Bernardo Kliskberg (2003),  coordinador general   de la Iniciativa  Interamericana de Capital 
Social,  Ética y Desarrollo. Siendo estos desafíos los siguientes: (a)  reducción de la mortalidad 
infantil y materna, (b)  reducción a la mitad del hambre y la pobreza crítica, (c)  detener la 
propagación del paludismo y el SIDA, (d) fomentar la creación de una asociación mundial para el 
desarrollo, (e)  garantizar la sostenibilidad del medio ambiente (f)  promover la igualdad entre los 
sexos, y (g)  lograr que todos los niños tengan enseñanza primaria, desafíos que se siguen 
discutiendo y que de alguna manera, se deben superar  en el contexto de la III Conferencia 
Regional de Educación Superior (CRES 2018), para  dinamizar las propuestas de movilidad 
académica prevista UNESCO (2018).

Ante esta realidad se comparte la idea de que es necesario investigar y conocer , pero no aprender 
sistemáticamente ningún abordaje metodológico pues a investigar se aprende investigando,  a 
reflexionar, se aprende reflexionando, Otero y Fernández (2013), esto significa: vivir, pensar, valorar 
y decidir sabiamente, reflexionar sobre las vivencias constitutivamente humanas, en función  de un 
determinado momento histórico, visualizando así la oportunidad de reflejar en este escenario las 
aproximaciones a la dimensión ética del currículo, como campo de conocimiento cuyo reto se 
expresa en un conjunto de desafíos impuestos por la dinámica social, la diversidad cultural, el 
desarrollo del conocimiento, el avance de la tecnología y el compromiso como sinónimo  de 
identificación con la realidad a la cual se pertenece. Así se asume la investigación como un 
proceso humano, permanente e integral, que permite generar resultados eficaces, eficientes y de 
calidad, para promover la transformación de  la realidad, soportada en la dinámica curricular cuyos 
rasgos principales construyen la máxima expresión metodológica de construcción del 
conocimiento curricular, el cual comprende: planificar, ejecutar, acompañar y evaluar las acciones 
destinadas a consolidar el enfoque político y estratégico de la acción curricular en América Latina, 
sobre la base de la acción investigativa. También como dice Márquez (2017) “la importancia de la 
educación virtual y a distancia en el modelo educativo actual, sus ventajas y desventajas, y de su 
relación directa con las TIC, al igual que la normatividad poco clara que existe al respecto”. 

En este sentido, la investigación se convierte en el proceso operativo que organizado en 
momentos metodológicos, dinamiza, continua y permanentemente la gestión integral del 
currículo y fortalece el enfoque político y estratégico de la acción curricular en América Latina 
como una aproximación a las posibles respuesta que demanda la región en materia de formación 
de ciudadanos comprometidos con la cultura, la diferencia y el desarrollo social armónico y 
concertado.

Dinámica  curricular universitaria de América Latina a partir de la investigación, innovación 
y emprendimiento

La dinámica curricular universitaria de América Latina obliga a los investigadores a asumir 
racionalmente una posición ante la totalidad del ámbito curricular, que invita a dejar de lado su 
fragmentación y a configurar una imagen conceptual de lo real del mundo curricular de cada país 
de la región, dado que no se conoce más realidad que la propia, la cual se configura de manera 
sensible, perceptible, comprensible y pensable. Esto ayudaría a dar respuesta al planteamiento 
formulado en la declaración de la Conferencia Mundial de Educación Superior (2008),  referido al 
hecho de que es necesario evaluar la pertinencia de la educación superior en función de las 
adecuaciones existentes entre lo que espera la sociedad de ella y lo que realmente recibe. En tal 
sentido, es prioritario develar  el grado de interés y de compromiso que tienen los actores sociales 
vinculados a la innovación y al emprendimiento en la región, desde su propia configuración.

Dado que a través del lenguaje simbolizamos lo sensible y lo pensado, para crear los universos 
(ideales) verbales de la cultura curricular,   la investigación debe dirigirse a favorecer la innovación 
y el emprendimiento para poder transformar el proceso de desarrollo curricular  mediante la 

realización en la práctica de valores educativos que orienten el proceso de transformación e 
integración universitaria a través del currículo como escenario de actuación intencional y política 
que al decir de Fernández  (2010a), se convierte en el espacio público, de convergencias y 
divergencias, de saberes y de haceres, hasta convertirse en un verdadero proyecto institucional  
innovador que propicie la participación de todos los actores.

Para la UNESCO (2007:15),  América Latina y el Caribe muestran una situación educativa que 
visualiza la  intención  de dar cuenta del   ...”estado de la educación en la región a partir de un 
enfoque basado en entender a la educación como un Derecho Humano fundamental y prestando 
atención a las metas de la Educación para Todos”…, de allí que emerja con claridad una visión 
amplia sobre la comprensión de la formación humana tomando  en cuenta los aspectos filosóficos 
enmarcados en lo axiológico, teleológico, y epistemológico, de la educación. En este sentido se 
comparte con Contreras (1999), su visión de la investigación, la cual se fortalece en la primera 
década del 2000, cuando la investigación robustece la ruptura con los paradigmas tradicionales y 
posiciona a los actores en la actualización de los saberes desde diferentes puntos de vista, “La 
investigación educativa debe adoptar una posición que reconozca el espacio social y político de la 
educación”... (p.460),   ...debe comprometerse con la mejora social y educativa, mediante el 
ejercicio constante de la reflexión, que conduzca a la producción de argumentos racionales que 
ayuden en la fundamentación de cualquier propuesta curricular en materia de formación de 
profesionales e investigadores de la región, que se inclinen hacia la transformación universitaria, 
con carácter innovador, de allí que la reflexión hacia el emprendimiento aumente al concretar la 
participación, el pluralismo y la diversidad, construida desde espacios de aprendizajes reflexivos y 
autorreflexivos que promuevan las formas de acceder a los saberes y aumente la posibilidad de 
reorientar y dar sentido al hecho educativo.

Esta postura supone amplia información científica, enseñanza de grandes maestros y 
conocimiento suficiente de la historia, que pueda ser empleado como mecanismo de activación 
de la reflexión para el desarrollo de lo que Zemelman (2006) llamó consciencia histórica,  por lo 
que la   investigación requiere una transformación de las relaciones de poder hasta ahora 
instaladas entre el investigador  y quien pone en práctica los resultados de esta;  tomando en 
cuenta las implicaciones metodológicas que genera,    ...“Por eso es algo más que optar entre 
métodos cualitativos y cuantitativos.  Es plantearse los procedimientos y contextos adecuados 
para negociar los problemas en los que investigar, las formas de colaboración”...  Contreras 
(1999:461) y la manera de conducir el proceso de formación de los ciudadanos, con verdadera 
consciencia de la realidad Latinoamericana. 

La relación investigación, innovación y emprendimiento en la dinámica curricular de América 
Latina implica siempre, poner en juego un pensamiento personal y crítico, examinar a la luz de la 
lógica, del  saber científico y de la experiencia, cuanto se afirme o se niegue, dejando de lado el 
dogmatismo, es decir, afirmar obstinadamente algo, rechazando los argumentos ajenos y 
negándose la posibilidad de revisar y corregir las propias posturas. Ello significa que es necesario 
priorizar la concepción de los actores como seres comprometidos, justos y libres a los cuales hay 
que formar para promover la valoración de su propio comportamiento y el ajeno, difundido y 
divulgado mediante ideas claras y transformadoras de la realidad. 

Es necesario atreverse a prestar los propios argumentos a otro, a ver que puede hacer con ellos, 
reivindicar el saber curricular a los fines de promover la autonomía y la identidad de los pueblos, 
pues le corresponde a los actores reflexionar el hecho educativo como realidad compleja que no 
puede ser cambiada a voluntad, sino en y desde la comprensión de la realidad para poder generar 
innovaciones que garanticen el éxito y no el fracaso, desde la cultura, de la región, es decir, Crear, 
producir ideas que transformen     las maneras de pensar y actuar. De Zubiría (2006), para él innovar 
requiere de flexibilidad para ver   relaciones, prácticas o procesos antes no vistos.

Dice Brubacher (2000:155),  que la ...”educación es un quehacer intrínsecamente ético”. Es decir, 
que implica compromiso, responsabilidad y libertad de acción con consciencia, para ello valdría 
afirmar que en la investigación existe la posibilidad de viabilizar este requerimiento,  hacer un 
esfuerzo por impactar al currículo y contribuir con la formación de los profesionales 
comprometidos, justos, equitativos, democráticos y solidarios, que además, posea un gran 
dominio de su campo teórico, con conocimientos pedagógicos y manejo de las tecnologías 
adecuadas para su praxis, que tomen decisiones éticas, argumentadas y fundamentadas a partir de 
su reflexión.

Dinámica curricular de América Latina en el siglo XXI

La dinámica curricular que se manifiesta en América Latina constituye un elemento central para la 
planificación, formulación y evaluación de políticas públicas en el ámbito educativo, logrando su   
concreción en los instrumentos de planificación,  dispuestos para  profundizar y extender el 
alcance de la educación como derecho humano  fundamental UNESCO (2007), necesarias para 
dar respuestas a las necesidades sociales del entorno, sustentado, justificado y   definido en  
nuevas formas de abordaje de la realidad latinoamericana, desde los verdaderos significados, para   
…”dar cuenta de la relevancia, pertinencia y equidad en la educación, así como de la eficiencia y 
eficacia en la operación de los sistemas educativos”… UNESCO (2007:7). 

Para ello se debe dar paso a la configuración de una    estructura de cambio curricular donde se  
manifiesten   los    fundamentos filosóficos,   epistemológicos, metodológicos y éticos resultantes 
de investigaciones realizadas sobre la realidad latinoamericana, con el propósito seguir de forma 
ordenada, el ritmo de la actividad curricular que se manifiesta en el siglo XXI, como una coyuntura 
expuesta por quienes controlan la dinámica curricular que debe ser enfrentada con 
investigaciones orientadas a fines específicos.

El conocimiento curricular surge de la convergencia de  los estudios de futuro, la evaluación, la 
planificación y la formulación de políticas derivadas de la investigación como acción humana, 
elevan la posibilidad de generar una nueva concepción de currículo que refleje con plena claridad 
que  …”los cuatro pilares del aprendizaje, el aprender a conocer, aprender a hacer y aprender a 
ser,”… UNESCO (2007:16), que ya se habían  considerado en los diferentes enfoques sobre calidad 
de la educación a finales del siglo XX, están dando paso a nuevas concepciones de aprendizaje, 
calidad, educación y currículo, este último constructo es precisamente el que ocupa toda este 
planteamiento, por cuanto, se asume por la autora como espacio público, de construcción 
colectiva Fernández (2008)  y el diseño curricular como proyecto social.  

El diseño curricular se convierte entonces en un  plan de largo plazo y con amplio alcance, 
mayoritariamente compartido y alineado con el proyecto de país, institucional y comunitario. En 
él se revalorizan: flexibilidad,  diversidad y adaptabilidad como categorías que pretenden ser 
redimensionadas para garantizar el desarrollo curricular con una lógica diferenciada y 
contextualizada en el proceso histórico cultural, al convertirse en una vía para  formar ciudadanos 
con las competencias necesarias para estar conectadas con los supremos intereses del país de la 
región latinoamericana al cual se pertenezca. En una ruta para estar ajustados a las características 
de los tiempos. El reconocimiento de la actividad curricular como acción humanizadora 
fundamentada en la investigación, da la oportunidad de crear el escenario para el surgimiento de 
nuevas Carreras, Escuelas,  Facultades, Planes de Estudio, y Unidades Curriculares, entre otros 
productos tangibles dentro de dinámica curricular latinoamericana que pretende dar respuesta al 
aseguramiento de la calidad de la educación para todos, brindando oportunidades de estudio sin 
discriminación de ningún tipo. Siendo así, esto se traduce en ofertas académicas que garanticen el 
acceso y la permanencia.

El acontecer curricular de la América Latina ofrece un abanico de oportunidades para innovar y 
emprender acciones en las cuales se visualice el aprovechamiento de las experiencias, la 
combinación de estrategias, el trabajo colaborativo y en redes, la optimización de los recursos 
producidos y la concreción de los procesos de diversificación y adecuación del diseño curricular, 
que al decir de Sankastsing, (2007), debe hacerse acorde  con las características de los pueblos y 
respetando su idiosincrasia, requerido en el siglo XXI como máxima expresión de  reconocimiento 
del otro, aun cuando cabe señalar  que  ..”no siempre estas declaraciones van acompañadas de 
mecanismos y procedimientos explícitos acerca de cómo se llevarán a cabo los procesos de 
diversificación y adaptación del currículo”… UNESCO (2007:19).

La participación libre y democrática de los actores en la construcción curricular necesaria para 
América Latina en el siglo XXI, contribuye al perfeccionamiento de los sistemas evaluativos de la 
docencia de  pregrado y postgrado, acompañado del  desarrollo de estrategias para …”generar 
participación en su construcción y para la elaboración de propuestas curriculares diversificadas, 
acompañadas de asesoría técnica y capacitación a los docentes y directivos”… UNESCO (2007:20), 
muy necesarias para lograr una verdadera educación de calidad y que poco se conocen, 
Fernández (2010b). De allí que sea oportuna la presentación del caso concreto de la Universidad 
Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) en Venezuela, donde se logró la participación de los 
actores (directivos, docentes, administrativos, estudiantes, personal de servicio y de la comunidad),   
mediante la aplicación metodológica de la Tecnología Social de Mediación de   autores 
venezolanos ocupados de investigar y generar productos aplicables a su realidad y replicables de 
manera contextualizada en la realidad Latinoamericana (Picón, Fernández, Magro e Iniciarte 2005), 
representada en el siguiente esquema: 

124 Dictamen Libre, pp.115-125 | Edición No. 26 | Enero - Junio 2020 | Barranquilla, Colombia | ISSN 0124-0099



De acuerdo a lo anterior, podemos afirmar que los esfuerzos para ser eficientes deben apuntar a 
mitigar las deficiencias de las DMU, es decir reducir el uso de estas entradas. Los resultados de los 
objetivos generador por el análisis se ven marcados por la variable Ingresos Operacionales (Q2) 
con 15 empresas por mejorar y Costos operacionales (Q4) con 10 empresas por mejorar.

Finalmente, esta metodología para la evaluación de la eficiencia financiera de los operadores 
turísticos del archipiélago es replicable para otros sectores de la economía. Aplicar esta 
metodología es de gran apoyo a la hora identificar oportunidades de mejora y tomar decisiones. 
Por ejemplo, en el caso de los directivos es de gran apoyo para la creación de estrategias que 
disminuyan la inversión que se realizan en las actividades y poder generar mayor o igual nivel de 
utilidad. 

Conclusión

Se desarrolló una metodología aplicable a otros espacios de conocimiento y sectores de la 
economía por lo que es de gran utilidad para evaluar y analizar los recursos que utilizo para 
generar cierto nivel de bienes o servicios. El aporte de esta investigación, permitió generar un 
análisis financiero de los operadores logísticos encontrando dos variables críticas por mejorar y un 
análisis de comparación entre los mismos. 

La evidencia empírica del estudio permite señalar que solo el 36% de los proveedores turísticos 
análizados se puede considerar eficiente. Además, se identificó la variable Costos Operacionales 
como el factor crítico para determinar la clasificación de eficiente y No eficiente.
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I. Introducción

Complacida de compartir experiencias y escenarios de confrontación como vías para promover 
los saberes necesarios en contextos tan complejos, como el Latinoamericano, desarrollaré en esta 
oportunidad, tres de los temas más debatidos  desde el inicio del siglo XXI, la investigación, la 
innovación y el emprendimiento como categorías emergentes en la dinámica curricular que 
ocupa a  América Latina en el proceso de cambio y de transformación curricular  que se intensificó 
durante la década de los noventa. Proceso que requiere de la participación de actores más 
comprometidos e identificados con la labor de innovar en un mundo complejo, dinámico y 
cambiante, acelerado por la interacción política, social,  cultural, gremial e ideológica que impregna 
a la sociedad Latinoamericana, que deseosa de contar con  ciudadanos capaces de promover los 
cambios y transformaciones requeridas por la humanidad, promueve la construcción de una 
bitácora de acción curricular que facilite la unión y la integración entre los pueblos desde el 
espacio de la formación. 

De allí el poder afirmar que ante los desafíos del milenio, la humanidad reclama nuevas formas de 
interacción y de vinculación,  permeadas por el respeto a las ideas y el diálogo bidireccional entre 
actores y naciones que conduzcan al ejercicio pleno de la libertad en perfecta correspondencia 
con las normas de convivencia democrática, expresadas en un documento rector del desarrollo 
curricular, denominado currículo  y operacionalizadas en  el diseño curricular como instrumento 
de concreción de las concepciones que se generan de la dinámica dialógica.

Razón por la cual, se inicia la acción a partir de: a) asumir la investigación, innovación y el 
emprendimiento  como categorías que necesitan presentarse y explicarse  a sí mismas en el 
contexto curricular de América Latina, b) analizar el proceso de construcción del conocimiento     
curricular en América Latina desde las  instituciones u organizaciones con     la finalidad  de 
dinamizar su gestión integral, a partir de las posturas ontológicas, epistemológicas, y axiológicas 
presentes y c) socializar el conocimiento curricular generado en América Latina promoviendo su 
gestión en y desde los acontecimientos curriculares actuales, sólo  posibles en la comprensión de 
las entidades humanas.

Todo ello con los propósitos de: a) comprender que toda producción curricular está condicionada 
por el contexto social y el momento histórico y político  que se vive, b) valorar el proceso de 
legitimación del conocimiento curricular desde la generación de las ideas y los valores, producidos 
y promovidos por los propios actores y c) actuar con sentido ético respondiendo al compromiso 
social de la producción y gestión del conocimiento curricular, necesario para consolidar la 
construcción de la teoría curricular derivada de la experiencia. De allí  que gestionar el 
conocimiento curricular de manera integral en y desde el currículo del Siglo XXI es 
fundamentalmente una visión de futuro, de anticipación, de alerta temprana, para contrarrestar lo 
que afirma  Marina (2000:9) .…” El gran peligro de todos y en especial de los intelectuales, es acabar 
refugiándose en nuestras propias ideas, incapaces ya de comprender razonamientos ajenos, de 
aceptar ideas nuevas, de estar dispuestos a explorar otros caminos”… , llamando a la rigidez del 
pensamiento, firme convicción.

II. Desarrollo

Enfoque político  y estratégico de la acción curricular en América Latina desde la 
investigación.

Asumir  los retos del futuro desde la investigación como acción humanizadora de la actividad 
curricular generada en el ámbito Latinoamericano es prepararse para  percibir con sentido crítico 
los desafíos del milenio como resolución colectiva del género humano, tal y como lo planteó el 

doctor Bernardo Kliskberg (2003),  coordinador general   de la Iniciativa  Interamericana de Capital 
Social,  Ética y Desarrollo. Siendo estos desafíos los siguientes: (a)  reducción de la mortalidad 
infantil y materna, (b)  reducción a la mitad del hambre y la pobreza crítica, (c)  detener la 
propagación del paludismo y el SIDA, (d) fomentar la creación de una asociación mundial para el 
desarrollo, (e)  garantizar la sostenibilidad del medio ambiente (f)  promover la igualdad entre los 
sexos, y (g)  lograr que todos los niños tengan enseñanza primaria, desafíos que se siguen 
discutiendo y que de alguna manera, se deben superar  en el contexto de la III Conferencia 
Regional de Educación Superior (CRES 2018), para  dinamizar las propuestas de movilidad 
académica prevista UNESCO (2018).

Ante esta realidad se comparte la idea de que es necesario investigar y conocer , pero no aprender 
sistemáticamente ningún abordaje metodológico pues a investigar se aprende investigando,  a 
reflexionar, se aprende reflexionando, Otero y Fernández (2013), esto significa: vivir, pensar, valorar 
y decidir sabiamente, reflexionar sobre las vivencias constitutivamente humanas, en función  de un 
determinado momento histórico, visualizando así la oportunidad de reflejar en este escenario las 
aproximaciones a la dimensión ética del currículo, como campo de conocimiento cuyo reto se 
expresa en un conjunto de desafíos impuestos por la dinámica social, la diversidad cultural, el 
desarrollo del conocimiento, el avance de la tecnología y el compromiso como sinónimo  de 
identificación con la realidad a la cual se pertenece. Así se asume la investigación como un 
proceso humano, permanente e integral, que permite generar resultados eficaces, eficientes y de 
calidad, para promover la transformación de  la realidad, soportada en la dinámica curricular cuyos 
rasgos principales construyen la máxima expresión metodológica de construcción del 
conocimiento curricular, el cual comprende: planificar, ejecutar, acompañar y evaluar las acciones 
destinadas a consolidar el enfoque político y estratégico de la acción curricular en América Latina, 
sobre la base de la acción investigativa. También como dice Márquez (2017) “la importancia de la 
educación virtual y a distancia en el modelo educativo actual, sus ventajas y desventajas, y de su 
relación directa con las TIC, al igual que la normatividad poco clara que existe al respecto”. 

En este sentido, la investigación se convierte en el proceso operativo que organizado en 
momentos metodológicos, dinamiza, continua y permanentemente la gestión integral del 
currículo y fortalece el enfoque político y estratégico de la acción curricular en América Latina 
como una aproximación a las posibles respuesta que demanda la región en materia de formación 
de ciudadanos comprometidos con la cultura, la diferencia y el desarrollo social armónico y 
concertado.

Dinámica  curricular universitaria de América Latina a partir de la investigación, innovación 
y emprendimiento

La dinámica curricular universitaria de América Latina obliga a los investigadores a asumir 
racionalmente una posición ante la totalidad del ámbito curricular, que invita a dejar de lado su 
fragmentación y a configurar una imagen conceptual de lo real del mundo curricular de cada país 
de la región, dado que no se conoce más realidad que la propia, la cual se configura de manera 
sensible, perceptible, comprensible y pensable. Esto ayudaría a dar respuesta al planteamiento 
formulado en la declaración de la Conferencia Mundial de Educación Superior (2008),  referido al 
hecho de que es necesario evaluar la pertinencia de la educación superior en función de las 
adecuaciones existentes entre lo que espera la sociedad de ella y lo que realmente recibe. En tal 
sentido, es prioritario develar  el grado de interés y de compromiso que tienen los actores sociales 
vinculados a la innovación y al emprendimiento en la región, desde su propia configuración.

Dado que a través del lenguaje simbolizamos lo sensible y lo pensado, para crear los universos 
(ideales) verbales de la cultura curricular,   la investigación debe dirigirse a favorecer la innovación 
y el emprendimiento para poder transformar el proceso de desarrollo curricular  mediante la 

realización en la práctica de valores educativos que orienten el proceso de transformación e 
integración universitaria a través del currículo como escenario de actuación intencional y política 
que al decir de Fernández  (2010a), se convierte en el espacio público, de convergencias y 
divergencias, de saberes y de haceres, hasta convertirse en un verdadero proyecto institucional  
innovador que propicie la participación de todos los actores.

Para la UNESCO (2007:15),  América Latina y el Caribe muestran una situación educativa que 
visualiza la  intención  de dar cuenta del   ...”estado de la educación en la región a partir de un 
enfoque basado en entender a la educación como un Derecho Humano fundamental y prestando 
atención a las metas de la Educación para Todos”…, de allí que emerja con claridad una visión 
amplia sobre la comprensión de la formación humana tomando  en cuenta los aspectos filosóficos 
enmarcados en lo axiológico, teleológico, y epistemológico, de la educación. En este sentido se 
comparte con Contreras (1999), su visión de la investigación, la cual se fortalece en la primera 
década del 2000, cuando la investigación robustece la ruptura con los paradigmas tradicionales y 
posiciona a los actores en la actualización de los saberes desde diferentes puntos de vista, “La 
investigación educativa debe adoptar una posición que reconozca el espacio social y político de la 
educación”... (p.460),   ...debe comprometerse con la mejora social y educativa, mediante el 
ejercicio constante de la reflexión, que conduzca a la producción de argumentos racionales que 
ayuden en la fundamentación de cualquier propuesta curricular en materia de formación de 
profesionales e investigadores de la región, que se inclinen hacia la transformación universitaria, 
con carácter innovador, de allí que la reflexión hacia el emprendimiento aumente al concretar la 
participación, el pluralismo y la diversidad, construida desde espacios de aprendizajes reflexivos y 
autorreflexivos que promuevan las formas de acceder a los saberes y aumente la posibilidad de 
reorientar y dar sentido al hecho educativo.

Esta postura supone amplia información científica, enseñanza de grandes maestros y 
conocimiento suficiente de la historia, que pueda ser empleado como mecanismo de activación 
de la reflexión para el desarrollo de lo que Zemelman (2006) llamó consciencia histórica,  por lo 
que la   investigación requiere una transformación de las relaciones de poder hasta ahora 
instaladas entre el investigador  y quien pone en práctica los resultados de esta;  tomando en 
cuenta las implicaciones metodológicas que genera,    ...“Por eso es algo más que optar entre 
métodos cualitativos y cuantitativos.  Es plantearse los procedimientos y contextos adecuados 
para negociar los problemas en los que investigar, las formas de colaboración”...  Contreras 
(1999:461) y la manera de conducir el proceso de formación de los ciudadanos, con verdadera 
consciencia de la realidad Latinoamericana. 

La relación investigación, innovación y emprendimiento en la dinámica curricular de América 
Latina implica siempre, poner en juego un pensamiento personal y crítico, examinar a la luz de la 
lógica, del  saber científico y de la experiencia, cuanto se afirme o se niegue, dejando de lado el 
dogmatismo, es decir, afirmar obstinadamente algo, rechazando los argumentos ajenos y 
negándose la posibilidad de revisar y corregir las propias posturas. Ello significa que es necesario 
priorizar la concepción de los actores como seres comprometidos, justos y libres a los cuales hay 
que formar para promover la valoración de su propio comportamiento y el ajeno, difundido y 
divulgado mediante ideas claras y transformadoras de la realidad. 

Es necesario atreverse a prestar los propios argumentos a otro, a ver que puede hacer con ellos, 
reivindicar el saber curricular a los fines de promover la autonomía y la identidad de los pueblos, 
pues le corresponde a los actores reflexionar el hecho educativo como realidad compleja que no 
puede ser cambiada a voluntad, sino en y desde la comprensión de la realidad para poder generar 
innovaciones que garanticen el éxito y no el fracaso, desde la cultura, de la región, es decir, Crear, 
producir ideas que transformen     las maneras de pensar y actuar. De Zubiría (2006), para él innovar 
requiere de flexibilidad para ver   relaciones, prácticas o procesos antes no vistos.

Dice Brubacher (2000:155),  que la ...”educación es un quehacer intrínsecamente ético”. Es decir, 
que implica compromiso, responsabilidad y libertad de acción con consciencia, para ello valdría 
afirmar que en la investigación existe la posibilidad de viabilizar este requerimiento,  hacer un 
esfuerzo por impactar al currículo y contribuir con la formación de los profesionales 
comprometidos, justos, equitativos, democráticos y solidarios, que además, posea un gran 
dominio de su campo teórico, con conocimientos pedagógicos y manejo de las tecnologías 
adecuadas para su praxis, que tomen decisiones éticas, argumentadas y fundamentadas a partir de 
su reflexión.

Dinámica curricular de América Latina en el siglo XXI

La dinámica curricular que se manifiesta en América Latina constituye un elemento central para la 
planificación, formulación y evaluación de políticas públicas en el ámbito educativo, logrando su   
concreción en los instrumentos de planificación,  dispuestos para  profundizar y extender el 
alcance de la educación como derecho humano  fundamental UNESCO (2007), necesarias para 
dar respuestas a las necesidades sociales del entorno, sustentado, justificado y   definido en  
nuevas formas de abordaje de la realidad latinoamericana, desde los verdaderos significados, para   
…”dar cuenta de la relevancia, pertinencia y equidad en la educación, así como de la eficiencia y 
eficacia en la operación de los sistemas educativos”… UNESCO (2007:7). 

Para ello se debe dar paso a la configuración de una    estructura de cambio curricular donde se  
manifiesten   los    fundamentos filosóficos,   epistemológicos, metodológicos y éticos resultantes 
de investigaciones realizadas sobre la realidad latinoamericana, con el propósito seguir de forma 
ordenada, el ritmo de la actividad curricular que se manifiesta en el siglo XXI, como una coyuntura 
expuesta por quienes controlan la dinámica curricular que debe ser enfrentada con 
investigaciones orientadas a fines específicos.

El conocimiento curricular surge de la convergencia de  los estudios de futuro, la evaluación, la 
planificación y la formulación de políticas derivadas de la investigación como acción humana, 
elevan la posibilidad de generar una nueva concepción de currículo que refleje con plena claridad 
que  …”los cuatro pilares del aprendizaje, el aprender a conocer, aprender a hacer y aprender a 
ser,”… UNESCO (2007:16), que ya se habían  considerado en los diferentes enfoques sobre calidad 
de la educación a finales del siglo XX, están dando paso a nuevas concepciones de aprendizaje, 
calidad, educación y currículo, este último constructo es precisamente el que ocupa toda este 
planteamiento, por cuanto, se asume por la autora como espacio público, de construcción 
colectiva Fernández (2008)  y el diseño curricular como proyecto social.  

El diseño curricular se convierte entonces en un  plan de largo plazo y con amplio alcance, 
mayoritariamente compartido y alineado con el proyecto de país, institucional y comunitario. En 
él se revalorizan: flexibilidad,  diversidad y adaptabilidad como categorías que pretenden ser 
redimensionadas para garantizar el desarrollo curricular con una lógica diferenciada y 
contextualizada en el proceso histórico cultural, al convertirse en una vía para  formar ciudadanos 
con las competencias necesarias para estar conectadas con los supremos intereses del país de la 
región latinoamericana al cual se pertenezca. En una ruta para estar ajustados a las características 
de los tiempos. El reconocimiento de la actividad curricular como acción humanizadora 
fundamentada en la investigación, da la oportunidad de crear el escenario para el surgimiento de 
nuevas Carreras, Escuelas,  Facultades, Planes de Estudio, y Unidades Curriculares, entre otros 
productos tangibles dentro de dinámica curricular latinoamericana que pretende dar respuesta al 
aseguramiento de la calidad de la educación para todos, brindando oportunidades de estudio sin 
discriminación de ningún tipo. Siendo así, esto se traduce en ofertas académicas que garanticen el 
acceso y la permanencia.

El acontecer curricular de la América Latina ofrece un abanico de oportunidades para innovar y 
emprender acciones en las cuales se visualice el aprovechamiento de las experiencias, la 
combinación de estrategias, el trabajo colaborativo y en redes, la optimización de los recursos 
producidos y la concreción de los procesos de diversificación y adecuación del diseño curricular, 
que al decir de Sankastsing, (2007), debe hacerse acorde  con las características de los pueblos y 
respetando su idiosincrasia, requerido en el siglo XXI como máxima expresión de  reconocimiento 
del otro, aun cuando cabe señalar  que  ..”no siempre estas declaraciones van acompañadas de 
mecanismos y procedimientos explícitos acerca de cómo se llevarán a cabo los procesos de 
diversificación y adaptación del currículo”… UNESCO (2007:19).

La participación libre y democrática de los actores en la construcción curricular necesaria para 
América Latina en el siglo XXI, contribuye al perfeccionamiento de los sistemas evaluativos de la 
docencia de  pregrado y postgrado, acompañado del  desarrollo de estrategias para …”generar 
participación en su construcción y para la elaboración de propuestas curriculares diversificadas, 
acompañadas de asesoría técnica y capacitación a los docentes y directivos”… UNESCO (2007:20), 
muy necesarias para lograr una verdadera educación de calidad y que poco se conocen, 
Fernández (2010b). De allí que sea oportuna la presentación del caso concreto de la Universidad 
Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) en Venezuela, donde se logró la participación de los 
actores (directivos, docentes, administrativos, estudiantes, personal de servicio y de la comunidad),   
mediante la aplicación metodológica de la Tecnología Social de Mediación de   autores 
venezolanos ocupados de investigar y generar productos aplicables a su realidad y replicables de 
manera contextualizada en la realidad Latinoamericana (Picón, Fernández, Magro e Iniciarte 2005), 
representada en el siguiente esquema: 
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