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Resumen
Se presenta un estudio de experiencias curriculares de tres programas académicos de la Universidad de Antioquia, 
Colombia, en las que se buscan elementos para analizar e interpretar los desarrollos sobre pertinencia curricular.
Los programas académicos seleccionados para el referente empírico son: Trabajo Social, Ingeniería Sanitaria y Nu-
trición y Dietética. El eje nodal de este trabajo se centra en lo relacionado con la construcción de un concepto de 
pertinencia y con el objetivo de identificar y caracterizar las dinámicas de pertinencia relacionadas con los programas 
en mención.

Palabras clave: investigación sobre el currículo, pertinencia de la educación, investigación pedagógica, Colombia, práctica 
pedagógica (fuente: Tesauro de la Unesco).

Abstract
The article describes a study of the curricular experiences of three academic programs at the Universidad de 
Antioquia in Colombia. Elements of these programs are singled out to analyze and interpret the development of 
curricular relevance. 
The academic programs selected for the empirical reference are: Social Work, Sanitary Engineering and Nutrition and 
Diet. The crux of this study centers on aspects related to building a concept of relevance, and the objective is to identify 
and characterize the dynamics of relevance related to the programs in question. 

Key words: Curriculum research, Educational relevance, Educational research, Colombia, Teaching practice (Source:  
Unesco Thesaurus).

Resumo
Neste artigo é apresentado um estudo sobre experiências curriculares de três programas acadêmicos da Universi-
dad de Antioquia, Colômbia, nas que são procurados elementos para analisar e interpretar os desenvolvimentos 
na pertinência curricular.
Os programas acadêmicos selecionados para o referente empírico são Trabalho social, Engenheira sanitária e Nutrição 
e dietética. O eixo nodal deste trabalho relaciona-se com a construção de um conceito de pertinência e com o objetivo 
de identificar e caracterizar as dinâmicas de pertinência relacionadas com os programas mencionados.

Palavras-chave: pesquisa sobre o currículo, pertinência da educação, pesquisa pedagógica, Colômbia, prática pedagógica 
(fonte: Tesouro da Unesco).
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Introducción
El presente documento se encuentra organizado 

en seis apartes: proceso metodológico, categorías 
e indicadores de pertinencia curricular, reportes de 
resultados, dinámicas de pertinencia en los pro-
gramas académicos, síntesis del referente empírico 
y consideraciones finales. El primero establece las 
estrategias, procedimientos e instrumentos utiliza-
dos para obtener, procesar y analizar los datos; 
el segundo define las categorías y los indicadores 
utilizados; el tercero presenta reportes de resulta-
dos; el cuarto determina cada una de las dinámi-
cas curriculares en los programas que establecen la 
pertinencia curricular; el quinto presenta un resu-
men del referente empírico, en el cual se busca dar 
una mirada panorámica a los resultados, para ayu-
dar en la comprensión del trabajo, y, finalmente, 
el sexto presenta una serie de consideraciones, a 
manera de interpretación de los resultados.

Proceso metodológico
El instrumento para recabar la información 

fue la entrevista cualitativa, y el método de 
análisis e interpretación, el análisis de contenido. 
De igual forma, se utilizó como apoyo el pro-
grama ANSWR (Analysis Software for Word-Based 
Records, versión 4.0), en razón de su generalizada 
utilización en varias universidades del país, y en 
especial en tres de ellas: Universidad Pedagógica 
Nacional, Universidad Nacional de Colombia y Uni-
versidad de Antioquia. Este programa se utiliza 
en investigaciones cualitativas para análisis de 
contenidos, y proporciona reportes que ayudan 
a afinar el análisis y la interpretación del objeto  
de investigación.
1. Las fuentes. En los tres programas, los es-

tudiantes y los egresados conformaron co-
lectivos para las entrevistas, de tal forma 
que las fuentes referidas a ellos, para cada 
programa, aparecen como una sola. Así, las 
fuentes en total son ocho: Directora, profe-

soras y egresados-estudiantes para el caso 
de Nutrición y Dietética; Director-profesor 
y egresados-estudiantes para el Programa 
de Ingeniería Sanitaria; Directora, profeso-
ras y egresados-estudiantes para el caso de 
Trabajo Social.

2. Guías de entrevistas. Las entrevistas fueron 
cualitativas, abiertas y focalizadas hacia 
los aspectos relacionados con el currículo. 
Ellas adoptaron la forma de conversatorios, 
entremezclando los temas nodales con re-
ferencias a situaciones marginales, lo que 
permitió una mayor fluidez y amplitud en 
la conversación.

 Los temas referenciados fueron: el currículo, 
su estructura, organización, cambios, par-
ticipación de los diferentes estamentos; la 
relación con el entorno, las formas de esa re-
lación, la participación del sector externo, 
de los egresados, y procesos de desarrollo 
curricular, investigación y perspectivas fu-
turas. Esto significa que las preguntas estu-
vieron relacionadas con esas temáticas.

 Algunas de las preguntas formuladas al co-
mienzo fueron: ¿Cuál es la estructura or-
ganizacional del currículo? ¿Participan los 
diferentes estamentos internos y externos 
en los procesos de transformación curricu-
lar? ¿Cuenta el programa con mecanismos 
de participación curricular? ¿Ustedes como 
egresados participan de diferentes activida-
des en relación con el programa? ¿Ustedes 
como estudiantes hacen parte de mecanis-
mos de participación en los procesos curri-
culares? ¿Podrían decir que el programa los 
preparó de manera adecuada para las acti-
vidades que actualmente desarrollan en las 
áreas de trabajo? ¿Las actividades que rea-
lizan o han realizado durante la carrera, en 
el entorno, se relacionan con los contenidos 
del currículo?
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3. Procedimiento: 
•	 Definición	de	las	fuentes	y	del	plan	de	en-

trevistas. Fechas, horarios, espacios y for-
mas de las entrevistas, de acuerdo con la 
disponibilidad de las fuentes.

•	 Realización	de	las	entrevistas.	Para	tal	efecto,	
se procedió inicialmente a una lectura de los 
documentos más importantes de cada progra-
ma, en especial los presentados para acredita-
ción y las publicaciones centrales relacionadas 
con el proyecto curricular. Las entrevistas se 
grabaron con autorización previa.

•	 Transcripción	y	organización	de	las	entre-
vistas por programa y por fuente. Se hizo 
corrección de estilo a cada una y se anula-
ron textos no relacionados con el objetivo 
de la investigación.

•	 Análisis	de	los	textos,	para	encontrar	sime-
trías y asimetrías en sus contenidos, repeti-
ción de términos, de ideas semejantes.

•	 Identificación	 de	 categorías,	 entendidas	
como procesos o dinámicas de pertinencia. 
A cada proceso o mención de él, en los tex-
tos significativos se le daba una denomi-
nación, de acuerdo con sus características, 
hasta ir identificando cada categoría.

•	 Conceptualización	de	las	categorías	y	defini-
ción de indicadores para cada una de ellas.

•	 Relectura	de	las	entrevistas,	con	base	en	las	
categorías definidas, para precisar de me-
jor manera los textos significativos de cada 
entrevista, buscando correspondencia entre 
el concepto, el indicador y el contenido del 
texto seleccionado.

•	 Identificación	precisa	y	 formal	de	 catego-
rías y textos significativos, en relación con 
las fuentes y los programas.

•	 Aplicación	 del	 programa	ANSWR,	 para	 el	
apoyo en el análisis de las categorías.

•	 Relación	de	reportes	del	programa	ANSWR	
y su contrastación con los análisis descrip-
tivos del investigador.

•	 Análisis	e	interpretación	de	los	resultados,	
para establecer el logro del objetivo pro-
puesto para el capítulo.
En resumen, puede decirse que hubo dos gran-

des momentos en este proceso: en el primero se 
realizó una primera lectura, para diferenciar acti-
vidades de pertinencia y su traducción en cate-
gorías de análisis, así como la identificación de 
los textos con contenidos significativos, y en el 
segundo, una lectura más sistemática e interpretativa, 
para relacionar las categorías construidas con los 
textos significativos, y así establecer la relación de 
correspondencia entre los contenidos de cada texto y 
la definición e indicadores de cada categoría.

Categorías e indicadores de pertinencia curricular

CATEGORÍA  
O DINÁMICA

DEFINICIÓN INDICADORES

1. Disposición potencial 
del currículo

Capacidad del currículo para interactuar 
con el entorno, a partir de las estructuras 
organizacionales y sus procesos 
modificadores.

Autoevaluación y acreditación
Flexibilización
Preparación para el desempeño 
profesional
Visión y misión
Estructura organizativa
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2. Pedagogización 
curricular

Proceso a través del cual los saberes 
involucrados en las diferentes 
experiencias de interacción con el 
entorno se apropian como saberes 
académicos y se integran al currículo.

Transferencia de saberes a la academia
Sistematización de experiencias con el 
entorno
Visión académica o pedagógica a las 
actividades de extensión, prácticas e 
investigación

3. Gestión curricular Acciones organizacionales en relación 
con el currículo, para favorecer los 
cambios y el desarrollo curricular.

Estructuras de gestión curricular
Formas organizativas de participación 
curricular
Actividades de desarrollo curricular

4. Prácticas Actividades curriculares que acercan 
el proyecto curricular con el entorno y 
que buscan la praxis de los saberes y la 
proyección institucional.

Prácticas exploratorias, ambientadoras, 
profesionales, integrales
Actividades complementarias
Actividades permanentes

5. Investigación Iniciativas institucionales o grupales, 
tendientes a fortalecer el espíritu 
investigador y la producción y 
reproducción de los saberes.

Programa de jóvenes talentos
Pioneros en investigación
Coinvestigación
Proyectos de investigación 
institucionales

6. Extensión Actividades institucionales en relación 
con el entorno, tendientes a posicionar el 
programa.

Asesorías, consultorías, interventorías
Proyectos de desarrollo comunitario
Transferencia de saberes

Reportes de resultados
El cuadro 1 presenta las categorías que se mencionan, por fuente y programa, y el cuadro 2, el número 

de textos significativos en cada categoría por programa, según fuente.

Categorías

Programas

Nutrición y Dietética Ingeniería Sanitaria Trabajo Social

D P EE DP EE D P EE

Disposición 1 1 1 1 1 1 1 1

Pedagogización 0 1 1 1 1 1 1 1

Gestión 0 1 1 1 1 1 1 0

Prácticas 1 1 1 1 1 1 1 1

Investigación 0 1 0 1 1 1 1 1

Extensión 1 1 0 1 1 1 0 0

D: Director/a - P: Profesores/as - DP: Director/a y profesores/as - EE: Egresados/as y estudiantes
Fuente: ANSWR y análisis del autor.

Cuadro 1. Categorías mencionadas y no mencionadas, por fuente y programa
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Cuadro 2. Textos significativos en cada categoría por programa, según fuente

Categorías

Programas

Nutrición y Dietética Ingeniería Sanitaria Trabajo Social

D P EE DP EE D P EE

Disposición 7 11 5 23 11 12 13 5

Pedagogización 0 9 1 7 1 4 1 2

Gestión 0 8 8 11 1 9 4 0

Prácticas 4 12 4 3 7 3 1 3

Investigación 0 7 0 1 2 4 3 1

Extensión 3 5 0 4 1 4 0 0

Totales 14 52 18 49 23 36 22 11

D: Director/a - P: Profesores/as - DP: Director/a y profesores/as - EE: Egresados/as y estudiantes
Fuente: ANSWR y análisis del autor.

Las figuras 1 a 3 presentan la distribución porcentual de los textos significativos, por programa, y las 
figuras 4 y 5, el número de textos significativos por fuente y programa, según categoría.

Fuente: ANSWR y análisis del autor. Fuente: ANSWR y análisis del autor.

Figura 1. Distribución porcentual de los textos 
significativos por programa

Figura 2. Distribución porcentual de los textos 
significativos por fuente
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Fuente: ANSWR y análisis del autor.

Fuente: ANSWR y análisis del autor.

Figura 3. Distribución porcentual de los textos significativos por categoría

Figura 4. Textos significativos por fuente, según categoría

39%

11%18%

16%

8%

Disposición

Pedagogización

Gestión

Prácticas

Investigación
8%

Extensión

31
35

21

8

13

4

15
17

99

14 14

5

10

3

9
7

1
0

5

10

15

20

25

30

35

40

Te
xt

os
 s

ig
ni

fic
at

iv
os

23

34
30

10
8 7

16

11
13

20

10
77

3

88
5 4

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Te
xt

os
 s

ig
ni

fic
at

iv
os

Nutrición y Dietética Ingeniería Sanitaria
Programa

Disposición
Pedagogización
Gestión
Prácticas
Investigación
Extensión

Trabajo Social

Directores Profesores
Fuentes

Egresados - Estudiantes

Disposición
Pedagogización
Gestión
Prácticas
Investigación
Extensión

31
35

21

8

13

4

15
17

99

14 14

5

10

3

9
7

1
0

5

10

15

20

25

30

35

40

Te
xt

os
 s

ig
ni

fic
at

iv
os

23

34
30

10
8 7

16

11
13

20

10
77

3

88
5 4

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Te
xt

os
 s

ig
ni

fic
at

iv
os

Nutrición y Dietética Ingeniería Sanitaria
Programa

Disposición
Pedagogización
Gestión
Prácticas
Investigación
Extensión

Trabajo Social

Directores Profesores
Fuentes

Egresados - Estudiantes

Disposición
Pedagogización
Gestión
Prácticas
Investigación
Extensión

Figura 5. Textos significativos por programa, según categoría

Fuente: ANSWR y análisis del autor.
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Dinámicas de pertinencia  
en los programas académicos

Se entienden por dinámicas de pertinencia los 
procesos, mecanismos y dispositivos que se han 
construido alrededor y dentro del currículo, para 
fortalecer su vinculación con el entorno. Estas 
dinámicas se han traducido en categorías, para el 
análisis y la interpretación.

1. Disposición potencial del currículo. Se 
puede establecer que unas formas y estructuras 
curriculares favorecen el diálogo y la interrela-
ción con el entorno, y otras no. En el Programa de 
Nutrición y Dietética, con base en las entrevistas y 
su proyecto educativo (Universidad de Antioquia, 
2002), se encuentra que la propuesta curricular 
involucra cuatro criterios básicos: flexibilidad, 
integración, investigación y participación, y como 
ejes de la organización curricular: formación cien-
tífica, formación personal y autodesarrollo y for-
mación cívico-social.

Estos criterios ejes son operativos a través de 
dos ciclos estructurales, que apuntan a consolidar 
un marco teórico y científico en la formación, sus-
tentado en temas y problemas relacionados con la 
alimentación y la nutrición humana, el desarrollo 
personal y la cultura ciudadana.

Los ciclos se estructuran en núcleos temáticos o 
problemáticos, los cuales se entienden como una: 
“unidad integradora, que contiene un conjunto de 
conocimientos afines que posibilitan definir líneas 
de investigación en torno al objeto de transfor-
mación” (Universidad de Antioquia, 2002, p. 60), 
y también se incluyen los seminarios temáticos, 
considerados como estrategias para desarrollar los 
ejes de formación personal y autodesarrollo y de 
formación cívico-social.

Los núcleos temáticos y problemáticos cons-
truidos para su tratamiento académico-pedagógico 
son: Seguridad alimentaria y nutricional, la cual se 
inscribe en las políticas sobre seguridad alimenta-

ria establecidas para Colombia y América Latina; 
Fundamentos del proceso de alimentación y nutri-
ción del ser humano; Alimentos; Gerencia de ser-
vicios de alimentación y nutrición, y Alimentación 
y nutrición durante el proceso vital humano. Estos 
núcleos se acompañan de dos seminarios temáti-
cos: Investigación y Ética y desarrollo personal.

En relación con la orientación del programa, es 
importante resaltar el cambio sustancial que tuvo, 
al pasar de una formación clínica en alimentos y 
nutrición, a una que integra lo básico y científico, 
centrado en el desarrollo social y contextualizando 
al ser humano.

En relación con el enfoque y la organización 
curricular, este programa ha trascendido las for-
mas tradicionales (orientación clínica y organi-
zación disciplinar) y ha avanzado a un modelo 
flexible, en el cual se combina lo disciplinar con lo 
problemático, y se ha pasado de una organización 
por asignaturas a una más compleja y dinámica: 
Ejes de formación, Ciclos, Núcleos, Seminarios, 
etc., que sin duda fortalece la articulación con el 
entorno y una mayor comprensión de la proble-
mática social. Vale la pena resaltar que el cambio 
de orientación del programa hacia una más social 
ha estado acompañado de una modificación en la 
estructura y la organización curricular. Así, no se 
trata solo de intencionalidades, sino de prácticas 
reales; por lo tanto, los cambios se han podido 
implementar y visualizar (D. N. Gómez Cifuentes, 
entrevista, febrero de 2003).

Este acercamiento al programa permite una 
primera conclusión: el enfoque actual y su organi-
zación curricular permean de mejor forma las posi-
bilidades de articulación con el entorno, hay una 
mejor disposición para considerar que el currículo 
tiene una mayor pertinencia social.

El Programa de Trabajo Social es el primero 
acreditado y reacreditado nacionalmente, lo cual 
tiene un gran significado en el contexto acadé-
mico universitario.
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El programa consta de diez semestres, organi-
zados en tres ciclos de formación: básico, integra-
dor y flexible. Se entiende por ciclo de formación 
el espacio conformado por aquellas disciplinas que 
con su discurso y método fundamentan, profesio-
nalizan y orientan el desarrollo científico e inter-
disciplinario del trabajo social. Un ciclo es una 
estructura de alto nivel de generalidad, que deli-
mita contenidos básicos y específicos (Aristizábal 
& Montoya, 2002, p. 40). Los ciclos, a su vez, se 
conforman por las unidades de organización curri-
cular (UOC), concebidas como un sistema que integra 
lógicamente los diferentes temas. Están constituidas 
por una o varias teorías de una ciencia, de varias 
ciencias o disciplinas o alguna rama del saber.

Cada UOC está conformada por varios proyec-
tos de aula, definidos como propuestas didácti-
cas, que articulan los saberes académicos con los 
problemas y sus estrategias de solución. A su vez, 
cada proyecto de aula comporta tres momentos: 
contextualización, metodológico y evaluativo.

Es importante anotar que el punto de partida 
del diseño curricular lo constituye la definición del 
objeto, tanto de estudio: referente teórico, como de 
intervención: referente práctico. Esta construcción 
de los objetos conlleva la necesaria interacción 
entre el proceso teórico de construcción del currículo 
y la apropiación de los procesos.

Los cambios en la orientación del programa, 
en la estructura, organización y gestión curricu-
lar, evidencia que este ha avanzado no solo en su 
calidad interna (sistematización de procesos, capa-
citación, ...) sino en su calidad externa, esto es, 
su capacidad de interpelar e interaccionar con el 
entorno, que constituía una falencia importante. 
Este cambio se concreta en la modificación de los 
procesos de formación, tal y como la directora 
lo expone en la entrevista (L. Cossio, entrevista, 
febrero de 2003).

Los cambios en la orientación y la organiza-
ción curricular son claramente comprensibles, en 

la perspectiva de una mayor integración social con 
el entorno, lo cual lleva a afirmar que el actual 
proyecto curricular tiene una mayor pertinencia 
social, sus posibilidades de interpretar la dinámica 
institucional y la dinámica social son más reales y, 
por lo tanto, su capacidad de incidir en los sectores 
de intervención se acrecienta. Sin duda, en principio, 
es posible afirmar que hay unos procesos de cons-
trucción de la pertinencia social del currículo.

El Programa de Ingeniería Sanitaria, a dife-
rencia de los dos anteriores, permanece todavía 
preso en el modelo tradicional, a pesar de estar 
acreditado. Llama la atención este aspecto, sobre 
lo contradictorio de la acreditación. No necesaria-
mente el proceso de acreditación significa trans-
formaciones del programa, sino más bien se valora 
su funcionamiento adecuado. El programa consta 
de diez semestres, organizados por asignaturas 
adscritas a las áreas: Construcción, Aguas, Trata-
miento y Remoción, y Saneamiento. El programa 
se encuentra adscrito al Departamento de Inge-
niería Sanitaria y Ambiental, y se observa tensión 
entre su vocación natural hacia lo sanitario y la 
prospectiva hacia lo ambiental.

En el caso de los tres programas, fue posible 
observar cómo, a partir del proceso de transforma-
ción iniciado en 1996 y catalizado por la imple-
mentación del Sistema Nacional de Acreditación, 
se produjeron cambios en la orientación y estruc-
tura de los programas, en especial de Trabajo 
Social y Nutrición y Dietética, los cuales pasaron 
de ser programas más de carácter asistencialista 
(Trabajo Social) y clínicos (Nutrición y Dietética), 
a tener una orientación más social y contextuali-
zada, que se tradujo en cambios importantes en la 
organización curricular, tal y como se expuso en 
el punto anterior. Estas modificaciones colocaron 
a los programas en una posición más abierta y 
flexible, con una vocación más social y más inte-
ractiva con el entorno; así lo afirman las personas 
responsables de los programas.
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Si se observan las figuras 4 y 5 de los reportes 
correspondientes, se encuentra que la categoría dis-
posición potencial del currículo es la que tiene el 
mayor porcentaje de textos significativos. Es decir, 
constituye la dinámica de mayor preocupación en 
cada programa. Todas las fuentes, incluidos los 
egresados y estudiantes, se detuvieron a reflexionar 
sobre las posibilidades del currículo en relación 
con el entorno, y aunque se afirma, por parte de 
las directivas (L. Cossio, entrevista, febrero de 
2003; D. N. Gómez Cifuentes, entrevista, febrero 
de 2003; J. Saldarriaga, entrevista, febrero de 2003) 
y docentes (profesoras del Programa Trabajo Social, 
entrevista, febrero de 2003; profesoras del Pro-
grama Nutrición y Dietética, entrevista, febrero de 
2003; Director y profesor del Programa Ingenie-
ría Sanitaria, entrevista, febrero de 2003), que el 
encuentro del programa con el entorno se efectúa 
desde los comienzos de la carrera, los estudiantes y 
egresados consideran que el verdadero encuentro 
con el entorno se realiza al final de la carrera, en 
los últimos semestres, cuando se hacen las prácticas 
profesionales, en noveno y décimo.

Lo cierto de esto es que con las reformas en 
Nutrición y Dietética y en Trabajo Social, las pre-
prácticas se realizan en los comienzos y las prác-
ticas al final, lo cual indicaría que la organización 
curricular de alguna manera favorece el contacto 
con el entorno durante toda la carrera.

La vinculación del currículo con el entorno 
no se produce de la misma forma en los tres pro-
gramas, y ello es explicable por la naturaleza de 
la estructura curricular. En Ingeniería Sanitaria 
el currículo tiene un alto componente disciplinar, 
mientras que en Nutrición y Dietética y Trabajo 
Social los currículos son más flexibles. Y eso lo 
reconoce el Director del Programa de Ingeniería 
Sanitaria, cuando afirma que en relación con 
la vinculación con el entorno “nos sentimos un 
poco débiles” (J. Saldarriaga, entrevista, febrero 
de 2003).

2. Prácticas académicas. Este dispositivo curri-
cular se utiliza de diferentes formas en los progra-
mas, ya sea como prácticas de laboratorio, prácticas 
durante el transcurso de la carrera, hasta prácticas al 
final de esta, y de tiempo completo o con una dedica-
ción menor. En los tres programas las prácticas hacen 
parte de la propuesta curricular, pero en Trabajo 
Social y en Nutrición y Dietética, las prácticas que 
inicialmente se desarrollaban en los semestres finales 
de la carrera se han establecido en el nuevo currículo 
desde los semestres iniciales, como preprácticas, y su 
intensidad de va ampliando a medida que avanzan 
en el programa, hasta llegar a ocupar gran parte de 
su dedicación a la universidad. Estas prácticas tienen 
varios objetivos, de acuerdo con el área y los propó-
sitos del nivel en donde se encuentren: exploratorias 
y de ambientación, puesta en práctica de proyectos 
de área. Aquí hay una reflexión que vale la pena 
expresar, y es que al comienzo, en el modelo tra-
dicional, los estudiantes y docentes llevaban ya los 
proyectos elaborados, para ser desarrollados en las 
comunidades e instituciones, independientemente de 
las propias necesidades del entorno; hoy estas prácti-
cas se hacen con proyectos elaborados a partir de las 
comunidades y sus intereses (L. I. González Zapata, 
entrevista, febrero de 2003).

En Ingeniería Sanitaria, a diferencia de los 
otros dos programas, las prácticas durante la 
carrera se relacionan con las asignaturas, y solo en 
el semestre de industria o práctica profesional los 
estudiantes entran en contacto permanente con 
las empresas o comunidades, durante un periodo 
determinado.

La decisión tomada por Nutrición y Dietética, 
de que las prácticas sean permanentes, y además 
que sean de semestre, no de asignaturas ni de áreas 
(L. I. González Zapata, entrevista, febrero de 2003), 
permite una visión holística y las posibilidades de 
un mayor diálogo con las comunidades y las ins-
tituciones que forman los espacios sociales para la 
intervención del programa.
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En algunos casos las prácticas se tornan en pro-
cesos de transferencia de tecnología (L. I. González 
Zapata, entrevista, febrero de 2003; J. Saldarriaga, 
entrevista, febrero de 2003) y de modificación de los 
sistemas que tienen las comunidades para avanzar 
en su modernización. La redireccionalidad de los 
objetivos de las prácticas, al pasar de los intereses 
de la formación a la apropiación de los intereses de 
las comunidades e instituciones, ha permitido que el 
impacto de las prácticas sea mayor en el entorno, y 
a su vez ha dejado que la complejidad y la conflic-
tividad del entorno afecten favorablemente el currí-
culo. En el caso de Ingeniería Sanitaria, se puede 
observar en algunos casos que es posible combinar 
los aspectos técnicos y los sociales bajo el criterio 
del desarrollo humano sustentable (J. Saldarriaga, 
entrevista, febrero de 2003).

Una de las conclusiones importantes en torno a 
esta categoría la constituyen las múltiples dimen-
siones que adoptan las prácticas:
•	 Son	una	actividad	de	extensión	académica,	

para la Directora de Trabajo Social (L. Cos-
sio, entrevista, febrero de 2003).

•	 Tienen	una	función	epistemológica,	para	la	
profesora de Nutrición y Dietética (M. M. 
Restrepo, entrevista, febrero de 2003).

•	 Propician	 un	 acercamiento	 con	 la	 comu-
nidad, para los egresados y estudiantes de 
Nutrición y Dietética (grupo de egresados 
y estudiantes del Programa de Nutrición y 
Dietética, entrevista, febrero de 2003).

En conclusión, las prácticas favorecen la doble 
función del currículo: como vehículo para la con-
creción y aplicación de los conocimientos apro-
piados en el aula, y para el acercamiento de la 
universidad con el entorno.

Al revisar los cuadros y las figuras de los 
reportes, se encuentra que en los profesores y 
estudiantes-egresados (figura 4) tuvieron un buen 
número de textos significativos, e igualmente en 

el Programa de Nutrición y Dietética (figura 5). El 
número de textos significativos encontrados fue 
de 37, detrás de las categorías disposición poten-
cial del currículo y gestión curricular.

3. Pedagogización (praxis) del contexto. Uno de 
los procesos más importantes de la interacción con el 
entorno tiene que ver con la manera como las pro-
blemáticas del contexto, las necesidades e intereses 
de la comunidad, se convierten en proyectos apro-
piados por la academia para su análisis y desarrollo 
en la práctica escolar, manteniendo la relación con 
las comunidades y haciéndolas partícipes de las solu-
ciones. Lamentablemente, en el conjunto de las 
entrevistas los textos significativos relacionados 
con esta categoría son muy pocos, solo 25 (cuadro 2) 
para los tres programas, y las ocho fuentes se relacio-
nan con ella, en contraste con las 87 de la categoría 
disposición potencial del currículo. Y esta debilidad 
se acentúa más en los estudiantes y egresados, quie-
nes solo tuvieron cuatro textos significativos (figura 
4). Lo anterior de alguna manera indica que los pro-
cesos de pedagogización, es decir, de apropiación 
de los saberes resultantes de la interacción con el 
entorno, no constituyen una tarea prioritaria. Quizá 
se deba a que las relaciones con el entorno son en un 
solo sentido, de la universidad al entorno.

El significado de este proceso es que se está 
construyendo currículo en la práctica, y sin duda 
representa una de las dinámicas más importantes 
de la pertinencia y de las funciones del currículo, 
como puente entre la teoría y la práctica. Desde el 
punto de vista teórico, se trata de una caracterís-
tica del modo 2 de que nos habla Gibbons (1998).

4. La investigación: dispositivo transversal. 
La investigación siempre ha aparecido como una 
de las funciones de la universidad desde sus ini-
cios, e incluso ha sido un criterio para diferenciar 
las universidades: profesionalizantes o de investi-
gación, e incluso se ha llegado a afirmar que esta 
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es una práctica inherente a la universidad. Una de 
las diferencias que establece Gibbons entre el modo 
1 y el 2 es, de verdad, lo referente a la investigación. 
Esto es, en el modo 1, y con base en una estructura 
curricular disciplinar, la investigación tiene un carác-
ter meramente académico y apunta al crecimiento de 
las disciplinas de manera exclusiva; es lo que podría 
denominarse una investigación endógena, que no 
afecta, por lo menos en lo inmediato, el contexto, e 
incluso los objetos de investigaciones son de carác-
ter académico y se estudian a partir de sus propias 
limitaciones, y no en su relación con el entorno o 
contextos de aplicación de que habla Gibbons (1998). 
Por el contrario, en el modo 2 la investigación se con-
vierte en un instrumento de pertinencia, y se desa-
rrolla en la relación del currículo con el contexto. Lo 
que se puede observar en los programas referencia-
dos es que las actividades de investigación están 
muy relacionadas con los procesos académicos, y 
en algunos van emparejadas con las actividades 
prácticas. En los programas de Trabajo Social y 
Nutrición y Dietética, la investigación constituye 
un área de estructuración curricular y a su vez se 
encuentra gestionada por un organismo adscrito 
al programa: el Comité de Investigaciones.

En los programas de Trabajo Social y Nutri-
ción y Dietética, la investigación es también un 
mecanismo para la canalización de recursos, a 
partir de proyectos contractuales con instituciones 
y empresas que demandan los servicios; pero esta 
forma que adopta la investigación, y en donde el 
contratista pone las condiciones, no se desecha, 
por su carácter lucrativo y de beneficios muy espe-
cíficos. Por el contrario, el objeto y los resultados 
son puestos a consideración del programa, y en 
algunos casos se apropian curricularmente.

Los reportes obtenidos dicen que, en términos 
de textos significativos encontrados, solo se halla-
ron 18, uno más que la categoría extensión, que 
ocupó el último lugar. De igual manera, es muy sig-
nificativo que en estudiantes-egresados únicamente 

se encuentren tres textos significativos (figura 4), y 
en los directores apenas cinco. No es necesario hacer 
un gran esfuerzo para concluir que la investigación 
no constituye una dinámica de pertinencia priorita-
ria en la práctica, aunque en los documentos aparece 
como prioritaria. Por lo demás, esta categoría hace 
parte de aquellas que no fueron mencionadas por la 
totalidad de las fuentes (cuadro 1).

5. Dispositivos de gestión curricular. Se refie-
ren a mecanismos que se construyen de manera 
temporal o permanente dentro del currículo, con 
la participación de los sujetos curriculares: pro-
fesores, directivas, estudiantes, egresados y, en 
algunos casos, sujetos de los sectores de interven-
ción. Vale la pena resaltar, en el Programa de Tra-
bajo Social, un proceso que ha tenido un impacto 
enorme desde hace varios años y que ha llegado 
a institucionalizarse: se trata de los denominados 
lunes curriculares, un proceso de construcción 
curricular que ha permitido la pedagogización de los 
saberes y la apropiación colectiva de los dis-
cursos curriculares, pedagógicos y didácticos. Se 
trata de una iniciativa de gran impacto en la 
comunidad académica, en especial de los docen-
tes, por cuanto permite asumir responsabilida-
des académico-curriculares en el ejercicio de las 
actividades asignadas.

En el Programa de Nutrición y Dietética existe 
el mecanismo de las subcomisiones y los coordina-
dores de semestre (L. I. González Zapata, entrevista, 
febrero de 2003), que se constituyen en organis-
mos conformados por docentes, quienes tienen 
la responsabilidad de estar revisando de manera 
permanente los contenidos de las áreas, en el caso 
de las subcomisiones, y los contenidos y activi-
dades de los cursos ofrecidos en cada semestre, 
en el caso de los coordinadores de semestre. Estos 
dos mecanismos trabajan en forma articulada con 
el Comité Curricular y coordinan los procesos de 
actualización y retroalimentación del currículo.
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El comportamiento de esta categoría en los repor-
tes representó solo el 50%, aproximadamente, de los 
textos significativos encontrados para la categoría 
disposición potencial del currículo; se observa su 
importancia en las prioridades de directivos y docen-
tes y en los estudiantes y egresados, como puede 
observarse en el cuadro 2, exceptuando para esta 
fuente Trabajo Social (ninguna mención) e Inge-
niería Sanitaria (una mención). En los textos sig-
nificativos de los estudiantes y egresados de estos 
dos programas, indica que su participación en los 
procesos de construcción curricular son muy bajos 
o inexistentes, lo cual representa una falencia bas-
tante importante de los programas.

6. Dispositivos de extensión. Realmente todas 
las universidades tienen estructuras orgánicas para 
la función de extensión, ya sean vicerrectorías, 
direcciones, departamentos o cualquier otra forma 
organizativa, pero general, como un organismo 
que atiende al conjunto de la universidad. En el 
Programa de Nutrición y Dietética se encuentra un 
Centro de Extensión, y en el Programa de Trabajo 
Social un Centro de Regionalización, ligado a la 
función de gestión curricular. En el caso de Nutri-
ción y Dietética, tiene dos tipos de extensión:
•	 La	primera	referida	a	los	convenios,	con-

tratos, consultorías e interventorías (L. I. 
González Zapata, entrevista, febrero de 
2003), con el objetivo de vender servicios, 
obtener recursos y en un segundo plano 
fortalecer la relación con el entorno; aquí 
lo prioritario es la venta de servicios, y 
de alguna forma abrir espacios para las 
prácticas de los estudiantes durante y al 
final de la carrera.

•	 La	segunda,	denominada	extensión	solida-
ria (L. I. González Zapata, entrevista, febrero 
de 2003), se hace con estudiantes y profe-
sores, y tiene más un sentido asistencialis-
ta y de menos rigurosidad que la anterior. 

Es decir, que esta no tiene un fin lucrativo, 
sino más bien de servicio a la comunidad y 
de entrenamiento para los estudiantes.
Para el caso de Trabajo Social, la extensión está 

ligada a las prácticas. De hecho, hay un área de 
extensión y práctica (L. Cossio, entrevista, febrero de 
2003), la cual tiene la responsabilidad de coordinar 
todas las acciones para la ubicación de las prácticas 
y para establecer los convenios de cooperación con 
el sector externo, en especial con las empresas. A 
través de esta área se coordinan acciones de acom-
pañamiento y de coordinación de proyectos con las 
comunidades y las instituciones.

En el caso de Ingeniería Sanitaria, la articu-
lación con el sector externo a través de la exten-
sión es débil, como ellos mismos lo reconocen;  
sin embargo eso no significa que no se establezcan 
proyectos de cooperación, tanto con el Estado como  
con el sector privado de gran importancia,  
como, por ejemplo, el convenio con las Empresas 
Públicas de Medellín, pero no se trata de un pro-
ceso muy fluido hasta hoy.

Esta categoría, como lo indican los reportes en 
el cuadro 2 y las figuras 4 y 5, ocupa el último 
lugar en textos significativos. Y en el caso de los 
estudiantes y egresados, la categoría no tiene una 
importancia significativa. De hecho, hay un solo 
texto significativo por parte de ellos en el Pro-
grama de Ingeniería Sanitaria (cuadro 2). Es pro-
bable que la indicación de extensión la relacionen 
con las prácticas, y es posible también que las for-
mas organizativas con que cuentan los programas 
para realizar esta función no involucren de manera 
formal y consciente tanto a los estudiantes como 
a los egresados. La referencia del texto significa-
tivo sobre la extensión, por parte de estudiantes y 
egresados en Ingeniería Sanitaria (grupo de egre-
sados y estudiantes del Programa de Ingeniería 
Sanitaria, entrevista, febrero de 2003), apunta más 
a actividades dentro de las prácticas profesionales 
realizadas en zonas marginadas del Chocó.
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Consideraciones finales
Se trata en este aparte de sacar unas conclusio-

nes finales sobre el referente empírico, que com-
plementan los análisis anteriores:
•	 Se	infiere	con	claridad,	de	los	cuadros	y	las	

figuras obtenidas en los reportes, la inexis-
tencia o existencia restringida de formas 
organizativas que incentiven la participa-
ción activa de los estamentos educativos 
diferentes al estamento directivo y docente. 
La acreditación y los procesos de autoeva-
luación han incentivado de alguna forma 
una mayor interacción entre los diferentes 
componentes del sistema educativo institu-
cional, aunque todavía carecen del carácter 
coyuntural de esas iniciativas. Aunque no 
fue explícito, es posible afirmar que toda-
vía las comunidades externas fungen como 
espacios sociales para el ejercicio académi-
co (llámense prácticas o investigaciones de 
campo), y no como espacios de construc-
ción social de los saberes y de interacción 
activa desde ambas orillas.

•	 Un	modelo	exclusivamente	disciplinar	deja	
un margen de maniobra casi nulo para ge-
nerar dinámicas de pertinencia, a no ser el 
desarrollo de proyectos limitados solo al 
apoyo de la academia. Un modelo combi-
nado o múltiple (fundamentación disci-
plinar, núcleos temáticos y problemáticos, 
regionalización curricular, investigación 
transversal) favorece la interacción con el 
entorno, siempre y cuando el proceso de 
transformación de los sujetos académicos 
en sujetos curriculares esté en marcha y los 
espacios de diálogo no sean solo coyuntu-
rales entre la comunidad universitaria en-
dógena y la exógena.

•	 En	los	procesos	de	transformación	curricu-
lar es preciso diferenciar la participación 
coyuntural de la comunidad exógena y la 

intervención orgánica. En el caso de los 
programas analizados, se observó que la 
participación externa estuvo y está ligada 
a los procesos de acreditación y tiene un 
carácter coyuntural (L. Cossio, entrevista, 
febrero de 2003), lo cual no favorece la in-
teracción entre el programa y el contexto, 
sobre todo cuando algunos programas por su 
misma naturaleza necesitan estar buscando 
campos de prácticas y realizando acciones de 
acompañamiento a las comunidades.

•	 Frente	 a	 la	 pregunta	de	qué	 tanto	 las	 ac-
ciones relacionadas con las prácticas, las 
investigaciones y los proyectos de coopera-
ción aportan y afectan de manera favorable 
el currículo, las respuestas evidencian que 
no existe un proceso de sistematización de 
esas experiencias, y los aportes todavía son 
dispersos y dependen de la iniciativa indi-
vidual de los sujetos. Todavía los mecanis-
mos curriculares no registran este tipo de 
procesos, lo cual representa una falencia en 
el proceso de transformación curricular.

•	 En	 la	Universidad	 de	Antioquia,	 como	 en	
la mayoría de las universidades, es posible 
diferenciar lo que se ha denominado perti-
nencia institucional (procesos de articula-
ción con el entorno que no necesariamente 
involucran los currículos) y la pertinencia 
social del currículo. Esta diferenciación, que 
incluso a veces es necesaria, podría ser re-
vertida, y a través de mecanismos orgánico-
curriculares podría aprovecharse la riqueza 
de esas iniciativas. Varias de las personas 
consultadas sostienen que de alguna ma-
nera se hace a través de conferencias, pu-
blicaciones y, en general, la socialización 
de los proyectos a la comunidad endógena, 
pero esto se queda en posibilidades que de-
penden de iniciativas personales. La articu-
lación de la pertinencia institucional y la 
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pertinencia curricular será posible cuando 
los currículos alberguen esas iniciativas, y 
las estructuras especializadas que manejan 
esas iniciativas tengan un entronque curri-
cular. De todas formas, existe un espacio 
entre esos dos procesos, que demanda su 
atención y su resolución.

•	 Si	 se	 toman	 como	 referencia	 los	 reportes,	
cuadros y figuras, es posible establecer un 
orden de categorías o dinámicas de per-
tinencia prioritarias, así: disposición po-
tencial del currículo, gestión curricular, 
prácticas académicas, pedagogización, in-
vestigación y, finalmente, extensión. Tam-
bién es posible observar diferencias en la 
argumentación, expuestas por las fuentes 
sobre cada categoría, en especial entre los 
estudiantes y los egresados, por un lado, y 
las directivas y profesores, por el otro.

•	 Vale	la	pena	insistir	en	los	procesos	de	pe-
dagogización y gestión curricular. El pri-
mero, por cuanto plantea el reto de darle 
un sentido, no solo político sino pedagógi-
co, a aquellas actividades relacionadas con 
la transferencia de saberes desde el entor-
no, que permiten a su vez pasar de la pro-
yección institucional a la construcción de 
currículo, aprovechando las interacciones 
en acciones de investigación, de extensión 
y de las mismas prácticas. El segundo, por 
cuanto establecer un diálogo permanente 
entre los saberes específicos y la pedago-
gía va a redundar en un fortalecimiento de 
la comunidad académica. El lado gris está, 
y las mismas directivas y profesores así 
lo reconocen, en que los estamentos estu-
diantiles, de egresados y las comunidades 
externas no participan.
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