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RESUMEN 

El presente articulo, es el resultado de una investigaci6n sobre educaci6n Tee 
nica Profesional y Tecnol6gica que abord6 la problernatica existente en rela 
ci6n con la discriminaci6n que se le hace aduciendo que es una educaci6n de 
baja calidad, que es ofrecida a personas de menores recursos y queen su desa 
rrollo no se realiza investigaci6n ni proyecci6n social, lo que permiti6 avanzar 
en la elaboraci6n de planteamientos que facilitaran la comprensi6n de lo que 
es la Educaci6n Tecnica Profesional y Tecno16gica, identificando las posibles 
soluciones a los problemas detectados propiciando procesos de toma de deci 
siones y formulaci6n de politicas para el mejoramiento de este nivel de la edu 
caci6n superior. Se revis6 el fundamento conceptual y te6rico partiendo de los 
antecedentes de la educaci6n, especialmente lo relacionado con la concep 
tualizaci6n de la Educaci6n Tecnica Profesional yTecno16gica, sus diferencias y 

sus espacios comunes, para lograr al final de dicha investigaci6n presentar una 
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propuesta alternativa para la formaci6n en la Educaci6n Tecnlca Profesional y 
Tecnol6gica acorde a los resultados obtenidos en el trabajo de campo. Pese 
a la complejidad de la problernatica abordada, dicha investigaci6n pretendi6 
encontrar posibles soluciones a la misma, permitiendo desarrollar una con 
cepci6n clara, argumentada y pertinente de la formaci6n desarrollada por las 
instituciones de educaci6n superior comprometidas con la formaci6n 'Iecnica 
Profesional y Tecno16gica de Colombia. 

SUMMARY 

This article is the result of an investigation on Technical Vocational and Techno 
logical Education which addressed the problems in relation to discrimination 
that is made on the grounds that it is a low quality education, which is offered 
to people with fewer resources and in its development is not done research 
or outreach. This perception led to progress in developing approaches to fa 
cilitate the understanding of what the Technical Vocational and Technological 
Education, identifying possible solutions to the problems identified in order to 
facilitate decision-making processes and policy to improve this level of high 
er education. Revised conceptual and theoretical foundation based on the 
history of education, especially related to the conceptualization of Technical 
Education Vocational and Technological, their differences and their common 
areas. Shown regulations related to higher education and technical education 
and Technology, the current situation of the Technical Vocational and Techno 
logical Education, the conceptualization of the curriculum, teaching practices 
and assessment as formative aspect to achieve at the end of such research 
present an alternative proposal for training in Technical Education Vocational 
and Technological according to the results of the field work. Despite the com 
plexity of the issues at stake, this research aimed to find possible solutions to 
it, allowing to develop a clear conception, argued and relevant training devel 
oped by the higher education institutions committed to technical education 
and Technology of Colombia. 

INTRODUCCION 

La educaci6n superior y concretamente la formaci6n Tecnica Profesional y 
Tecnol6gica, debe apoyar la consolidaci6n de un modelo educativo en donde 
prime la democracia, que este acorde a los principios de libertad, tolerancia, 
fraternidad, que sea incluyente, basado en igualdad de oportunidades y con 
la posibilidad de constituir una economia con mayor nivel de bienestar social, 
una sociedad mas igualitaria y solidaria, de ciudadanos libres y responsables y 
un estado al servicio de los ciudadanos. 



El mejoramiento de la calidad educativa en Colombia, busca el crecimien 
to econ6mico, el desarrollo social, el bienestar ciudadano, en donde la edu 
caci6n es considerada los rieles sabre los que se avanzaran en dicho creci 
miento, par lo cual la polftica educativa debe encaminar sus acciones hacia 
el logro de una mayor calidad en todos los niveles educativos, una atenci6n 
integral a la primer infancia, la busca del acceso y permanencia en la educa 
ci6n, basicamente en las diferentes regiones nacionales, una pertinencia de 
la innovaci6n y una gesti6n trasparente en donde el sector educative sea 
ejemplo de buen gobierno. 

Se busca una educaci6n acorde con la realidad nacional, en donde la forma 
ci6n sea la demandada por la sociedad, las empresas y el sector publico, razon 
por la cual se propane fortalecer la educaci6n Tecnica Profesional yTecnol6gi 
ca con miras a lograr una mayor demanda par este tipo de educaci6n superior. 

En este orden de ideas es necesario conocer las caracterfsticas, diferencias y 
espacios comunes entre la Formaci6n Tecnica Profesional y la Tecno16gica. 

,Que es Formacion Tecnica Profesional? 

La tecnica comprende el conocimiento de los procedimientos y el manejo de 
las habilidades para la fabricaci6n de bienes o la provision de servicios, orien 
tada al desarrollo de competencias generales, laborales y ciudadanas. 

Para la formaci6n Tecnica Profesional se deben tener claros los siguientes 
aspectos: el nivel de formaci6n requerido, el perfil profesional, el campo de 
desempei\o especffico (perfil ocupacional), el desarrollo de competencias de 
cierto tipo y nivel de complejidad. De igual manera siendo consecuentes con 
lo planteado por la Ley 749 de 2002, por media de la cual se organiza el servi 
cio publico de la educaci6n superior en las modalidades de formaci6n Tecnica 

Profesional y Tecnol6gica, se puede definir a la Educaci6n Tecnlca Profesional 
coma la generaci6n de competencias y desarrollo intelectual de aptitudes, 

habilidades y destrezas al impartir conocimientos tecnicos necesarios para 
el desempei\o laboral en una actividad, en areas especfficas de los sectores 
productive y de servicios. Comprende tareas relacionadas con actividades tee 

nicas que pueden realizarse aut6nomamente, habilitando para comportar res 

ponsabilidades de programaci6n y coordinaci6n. 

,Que es Forrnacion Tecnologica? 

La educaci6n Tecnol6gica abarca un marco mucho mas amplio en su tarea de 
resoluci6n de problemas. 
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La educaci6n Tecnol6gica busca el avance de competencias generales que 
permitan lograr una critica reflexiva de adaptaci6n entre el ciudadano y el 
mundo tecnol6gico, donde el alumno desarrolla edemas su propia capacidad 
para solucionar determinados problemas del area de conocimiento. 

De acuerdo a lo planteado por la Ley 749 de julio 19  2002, la formaci6n Tecno- 
16gica establece una formaci6n baslca cornun, que se fundamenta y apropia 
de los conocimientos cientificos y la comprensi6n te6rica para la formaci6n 
de un pensamiento innovador e inteligente, con capacidad de disefiar, cons 
truir, ejecutar, controlar, transformar y operar los medios y procesos que han 
de favorecer la acci6n del hombre en la soluci6n de problemas que demandan 
sectores productivos y de servicios del pais. De igual, manera comprende el 
desarrollo de responsabilidades de concepci6n, direcci6n y gesti6n de confer 
midad a la especificidad del programa respectivo. 

Diferencia entre programas Tecnico-Profesionales y programas Tecnole 
gicos 

En terrninos generales, se puede establecer que la educaci6n Tecnica Profesio 
nal y Tecnol6gica corresponde a dos niveles de formaci6n de grado en educa 
ci6n superior que conducen a titulaciones que reconocen competencias pro 
fesionales, permiten ajustar los tiempos de estudio y trabajo a las necesidades 
del estudiante, ya que con las competencias adquiridas y la titulaci6n obtenida 
se le abriran otras puertas laborales y se le posibilitara seguir creciendo en su 
proyecto de vida academico. 

La tecnica comprende el c6mo hacer, mientras que la tecnologia incluye tam 
bien el por que, el para que, el d6nde y el cuando se produce un determinado 
producto tecnol6gico. Ambos tipos de formaci6n pueden sacar provecho de 
utilizar situaciones problernatkas como contexto para las capacidades que 
busca desarrollar. 

Una mirada critica a la forrnacion academica del Tecnico Profesional y del 
Tecnologo en Colombia 

Las instituciones de educaci6n superior enfrentan una doble responsabilidad, 
por un lado, se les asigna hist6ricamente la funci6n de mantener y velar por la 
memoria hist6rica de las sociedades y por otro se les exige innovaci6n, cam 
bio, descubrimiento. En este dilema, es donde se constituye o estructura el 
proceso de formaci6n profesional. 



l Que se entiende por formacion? 

Desde el punto de vista academico, se entiende por forrnaclon a un conj unto 
de tecnicas, rnetodos y operaciones de ensefianza que facilitan la transmision 
del conocimiento, de las habilidades, destrezas y competencias que debe po 
seer el egresado de una disciplina o profesion (Lopez Nelson 2001). 

En cuanto a la forrnacion el campo de conocimientos es la inteqracion de los 
saberes especificos de una disciplina y los saberes relacionados con lo pedaqo 
gico, investigative, social, humanista como tal, los cuales deben estar perfecta 
mente interrelacionados para lograr la transmision efectiva del conocimiento. 

Sohre las tensiones curriculares 

El curriculo, entendido como la columna vertebral del proceso educative, debe 
ser construido de manera colaborativa en donde la pertenencia social sea el 
pilar fundamental, lo que implica que se debe llevar a cabo un cambio de pa 
radigma por parte de los docentes, de manera tal que desarrollen su proceso 
pedaqoqlco de una manera participativa y con una permanente evaluacion 
del mismo, con miras a formar el nuevo ser humano que el pals necesita para 
lograr superar las debilidades del presente. Es decir se debe estructurar un cu 
rriculo en concordancia con las caracteristicas socioculturales y economtcas de 
cada region o pais (Hoyos Santander et al. 2009). 

Acorde a lo establecido por la Ley 1 1 5  de 1994, en su articulo 76, se puede 
establecer como curriculo al conjunto de criterios, planes de estudio, progra 
mas, metodologias y procesos que contribuyen a la forrnacion integral y a la 
construcclon de la identidad cultural, regional y local, incluyendo tarnbien los 
recurses humanos, academicos y fisicos para poner en practice las politicas y 
llevar a cabo el proyecto educative institucional. 

Acerca de la problematica pedag6gica 

El proceso pedaqoqico es parte sustantiva de la ace.on formadora que com 
porta la educacion, no obstante, la pedagogia se convierte en un campo en 
don de su abordaje en ocasiones la concibe como tecnica, como procedimien 
to, como disciplina, como arte, como ciencia, como dispositivo. La riqueza de 
la multiplicidad de formas de abordar la pedagogia deja entrever que es un 
cam po en construccion, asurniendose la pedagogia como un proceso de inte 
raccion social que persigue provocar cambios en los sujetos que permitan su 
adecuacion a formas especificas de los contextos en los cuales se desenvuelve. 
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La educaci6n debe ser el vehiculo que permita desarrollar las habilidades del 
individuo, que lo convierta en un ser integral, responsable, aut6nomo, que 
afecta positiva o negativamente el espacio en que se desenvuelve, pero sa 
bre todo que debe respetar a las dernas protagonistas de su entorno. De igual 
manera, la educaci6n se concibe coma un proceso continua, de construcci6n, 
de deconstrucci6n y de reconstrucci6n de todas las experiencias del ser huma 
no, ya que articula las intereses sociales, cultural es y familiares del estudiante, 
asi coma la superaci6n de las experiencias tradicionales de la repetici6n y del 
aprendizaje memoristico buscando la creatividad y la innovaci6n, en donde 
las necesidades de la sociedad son tenidas en cuenta de manera fundamental. 

Acerca de la problematica de la evaluacic'in 

En las ultimas anos se han presentado muchos cambios en las estructuras de 
las sociedades, raz6n par la cual las logros esperados en educaci6n, definen 
las aspectos que las estudiantes deben aprender y ser ca paces de ejecutar, de 
acuerdo a sus actividades acadernicas: definen que desernperio se aceptara 
de acuerdo al resultado del aprendizaje que las instituciones de educaci6n les 
han inculcado, mostrando la misi6n institucional e indicado el camino para 
docentes, estudiantes, padres de familia y administradores que debe seguirse 
para lograr desarrollar las competencias en las diferentes niveles del sistema 
educacional. 

Es importante tener en cuenta que las logros esperados tarnbien deben re 
flejar las val ores, actitudes, la formaci6n del caracter de las estudiantes, el pa 
triotismo, la tolerancia, la no violencia y el respeto par las derechos humanos 
y la vida. Asi mismo, la evaluaci6n debe ser formativa y progresiva, en donde 
las procesos que se definan y las actividades a desarrollar deben ser el centro 
de la misma, lo cu al implica una total compenetraci6n entre el estudiante y el 
docente, a fin lograr romper las barreras que les impiden observar las capaci 
dades, cualidades y ventajas conjuntas, facilitandoles el cumplimiento de las 
metas establecidas inicialmente. 

En consecuencia, la evaluaci6n puede analizarse desde dos puntos de vista. El 
primero que asume la evaluaci6n coma una acumulaci6n de conocimientos y 
habilidades y coma producto terminal de un proceso de ensenanza. El segun 
do manifiesta la necesidad de la participaci6n de todos las involucrados en el 
proceso de enserianza aprendizaje centrado en el pensamiento y el significa 

do, raz6n par la cual, la necesidad de presentar y secuenciar la informaci6n, 
organizar las practicas, buscar retroalimentaci6n, integrar las actividades prac 

ticas con las te6ricas, entre otras, son el proceso fundamental de la evaluaci6n. 



En general se puede establecer que la evaluaci6n recoge informaci6n, la cual 
es analizada a fin de presentar alternativas de mejoramiento mediante la toma 
de decisiones. A su vez, es un componente fundamental del proceso formativo, 
ya que debe responder preguntas como: lOue se enseiia?; lC6mo se enseiia?; 
lQuien aprende?; LC6mo aprende?;lQue se evaluar: LC6mo se evalua?;lPara 
que se evaluar, todo ello con el prop6sito de reconocer en el estudiante un 
individuo integral en donde se indaga sobre lo enseiiado, asf como, lo conside 
rado por el receptor principal de la acci6n enseiianza aprendizaje. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

A partir de los analisis, la tendencia que se impone en relaci6n con el concepto 
de formaci6n, es la que asocia a la formaci6n con los contenidos, rnetodos y 
modelos que permiten la construcci6n de competencias en el futuro profesio 
nal, permitiendole realizar una actividad con eficiencia y eficacia, asl mismo, 
es la posibilidad de transformar al individuo desde la dimension del saber, del 
saber hacer y del ser, en coherencia con el entorno en el cual se desenvuelve, 
dando una respuesta positiva a las necesidades de la sociedad. 

Asf mismo, la formaci6n se concibe como un proceso de preparaci6n del su 
jeto para la vida en todos los 6rdenes. Obedece a una concepci6n del hom 
bre desde las dimensiones biol6gica, cognitiva y afectiva, que determina una 
ruta formativa con multiples intereses y e n  diversos escenarios. La formaci6n 
se encuentra asociada a una indagaci6n permanente, en donde el docente, el 
estudiante, la familia, la instituci6n, entre otros, genera una posici6n diferente 
de cada uno de estos en el papel que desempeiian en el proceso de ensefian 
za aprendizaje, a fin de lograr una adecuada articulaci6n entre un campo de 
problemas y un cam po de conocimientos para desarrollar su programa acade 
mico con pertenencia social y pertinencia academica, 

Lo anterior implica una estrecha relaci6n entre la formaci6n y las estructuras 
curriculares, las practicas pedag6gicas y los procesos evaluativos 

La Formaci6n Tecnica Profesional prepara al estudiante para el hacer, enfocada 
basicarnente en la practice, desenvolvlendose en niveles operativos, rutina 

rios y poco complejos. En este tipo de formaci6n se desarrollan competencias 
orientadas a ejecutar actividades laborales con un alto componente esped 

fico, es decir, el egresado adquiere un conjunto de aptitudes, habilidades y 
destrezas para desarrollar actividades en areas espedficas. 

La Formaci6n Tecnol6gica desarrolla el saber y el hacer fundamentado en el 
saber cientffico, permitiendo una mayor capacidad de gesti6n, decision y pro 
posici6n de mejoras en los lugares en donde se desempefia el egresado de 
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este nivel de formaci6n, dandole una mayor capacidad de gesti6n, decision y 

proposici6n para mejorar las sistemas donde ejecuta sus actividades laborales. 

En cuanto a la investigaci6n, esta es considerada coma una sola, dependiendo 
su aplicabilidad, del nivel de complejidad y del tipo de formaci6n. Es decir, en la 
formaci6n Tecnica Profesional las procesos de investigaci6n se concentran en la 
sistematizaci6n y anal is is de las practkas laborales asociadas al area profesional 
con el fin de identificar oportunidades y alternativas de mejora. Busca una so 
luci6n concreta a problemas especfficos del saber tecnico de las procesos pro 
ductivos, preparando al estudiante en una cultura cientifica baska, obteniendo 
informaci6n relacionada con dicha soluci6n, orqaruzandola, clasificandola, inter 
pretandola encontrando soluciones a problemas de manejo operativo. 

En la formaci6n Tecnol6gica, las procesos de investigaci6n estan relaciona 
dos con la aplicaci6n de innovaci6n y creatividad. Encuentra soluciones fun 
damentadas en la ciencia para reflexionar las relaciones causa efecto de las 
temas para estar en capacidad de crear, transformar, cambiar, mejorar, con 
trolar y ordenar la realidad para la implementaci6n de nuevas tecnologias de 
producci6n. 

En cuanto a lo curricular, las diseiios curriculares estan basados en la flexibili 
dad coma un proyecto orientado a hacer viable la formaci6n integral del es 
tudiante a partir de la vivencia de experiencias educativas con las retos de la 
realidad y con las exigencias intelectuales y sociales de las respectivos campos 
disciplinares y profesionales. 

Los curriculos articulan acciones de docencia, investigaci6n, proyecci6n social 
y bienestar, con miras a lograr unos mejores resultados en el proceso de en 
seiianza-aprendizaje, pero tarnbien coma una estrategia pedag6gica desde 
las ciencias, las disciplinas y las profesiones mediante la transforrnaclon de las 
practicas profesionales y disciplinares que permitan un acompaiiamiento al 
estudiante en la construcci6n del conocimiento, a traves del aprendizaje au 
t6nomo, la interrelaci6n entre el estudiante y el docente en donde el curricula 
se interpreta coma un campo de investigaci6n y de practice pedag6gica per 
manente. 

Se establece el curricula desde un contexto acadernico disciplinar en donde 
la pertinencia academica es el factor fundamental, ya que establece las com 
petencias coma un saber hacer en contexto, dandole el sentido a la formaci6n 
disciplinar buscada par la instituci6n y desde su pertinencia social, cultural y 

econ6mica en donde lo que se enseiia tiene un aplicabilidad en las necesida 

des del contexto. 



--- 

El currfculo esta enmarcado en el modelo pedag6gico de las instituciones de 
educaci6n superior como el contenido ternatico que habilita al estudiante me 
diante la apropiaci6n de herramientas para que este pueda aprender a hacer, 
a manejar campos de conocimiento investigativos, de proyecci6n social, de la 
ciencia y de la tecnologia para el desarrollo del conocimiento. 

A pesar que el curricula es entendido como un conjunto de objetivos, conte 
nidos, criterios metodol6gicos y de evaluaci6n que orientan la actividad aca 
dernica, aun existe una fuerte tendencia en entender este como el plan de 
estudios. 

En lo pedag6gico, se evidencio que el modelo pedag6gico prevaleciente esta 
orientado a la busqueda del cambio cualitativo del estudiante, mediante el 
logro de nuevas formas de ser, de hacer con conciencia y de orientar las dife 
rentes disciplinas estructuradas en las instituciones, trascendiendo el esque 
ma educativo tradicional hacia una adecuada practica pedag6gica desde la 
interacci6n con el conocimiento y el entorno social para lograr una adecua 
da apropiaci6n del saber, de la relaci6n entre los sujetos y el saber y de las 
condiciones necesarias que el docente debe apropiar para logra un adecuado 
aprendizaje en el estudiante. Asi mismo, se evidencio que el docente apro 
pia su papel de formador, mediante la capacidad para dialogar su saber con 
colegas, desarrollar la investigaci6n como factor fundamental de su discipli 
na, apropiar un compromiso etico consigo mismo, con el conocimiento, con 
la cultura, pero fundamentalmente con el estudiante, poslbilitandole la cons 
trucci6n de competencias, asegurando una educaci6n de cal id ad, tanto a nivel 
local, regional como nacional. 

El modelo pedag6gico y los procesos de aprendizaje, son construidos desde 
la pregunta yen el debate que cuestiona, ya que genera reflexiones sobre los 
fundamentos de las ciencias y los campos de aplicaci6n. Promueve el trabajo 
aut6nomo del estudiante desde el compromiso del docente como facilitador, 
tutor, indagando, descubriendo, resolviendo los problemas de conocimientos 
y de la vida practica, promoviendo iniciativas e impulsandolas a nuevos esce 
narios investigativos a partir de su formaci6n disciplinar y profesional, todo 
esto enmarcado en los principios de autonomfa, libertad de ensenanza, de 
aprendizaje y de investigaci6n, garantizando la libertad de catedra como la 
discrecionalidad que tiene el docente para exponer los fundamentos de su 
disciplina con criteria etico, cientffico y permanente actitud investigativa, pro 
moviendo la cultura del dialoqo, la participaci6n, el respeto y las buenas rela 
ciones en la diversidad de pensamiento ode iniciativa. 
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A pesar de lo anterior, aun es una realidad que muchos modelos pedaqoqicos 
de las lnstituciones de Educacion Superior desarrollan practicas pedaqoqicas 
basadas en la trasrnision de conocimientos, la memorlzacion de estos y su re 
peticion en el momenta de las evaluaciones, evidenciando dichos modelos 
centrados en la actuacion, con representaciones fuertemente encaminadas 
hacia la reproduccion y consolidacion de lo existente. 

Las instituciones de educacion superior han modificados sus modelos peda 
qoqicos hacia el aprendizaje del estudiante dejando de lado la enseiianza del 
docente, sin embargo, el proceso formativo continua siendo repetitivo, acade 
micista, transmisionista y descotextualizado, centrado en una actuacion debi 
damente definida, quien transmite (el docente), lo que se transmite (el discur 
so) y a  quien se transmite (el estudiante), con estructuras de poder y control 
claramente definidas, evidenclandose el mantenimiento de lo conocido y lo 
tradicional. Ast mismo, se entiende como practice pedaqoqica el proceso me 
diante el cual se afecta la conciencia del otro con el proposito de transmitir, 
reproducir y transformar la cultura. 

Lo pedaqoqico no es lo dldactlco, es decir, lo que se hace en el escenario del 
salon de clase, por el contrario, se puede afirmar que lo pedaqoqico es el re 
sultado de una interacclcn social que desborda el arnbito escolar, por eso es la 
relaclon que debe darse en la interaccion profesor alumno, en la cual se plan 
tean tres componentes basicos: 1 .  Como el docente enseiia, es decir, corno es 
su capacidad para enseiiar; 2. Cual es la rnottvacion que el estudiante recibe 
del docente para aprender, ya que de esta forma el estudiante estara seguro 
que aprende para entender y aplicar a futuro el conocimiento adquirido; 3. 
Como se desarrolla la actividad de enseiianza aprendizaje como tal, ya que si 
esta no entretiene al estudiante, este se aburrira, desrnotivara y por lo tanto su 
aprendizaje no sera el mejor posible. 

En lo evaluativo, la evaluacion para muchas instituciones de educacion su 
perior es un proceso equitativo que le facilita una mejora continua en el pro 
ceso de enseiianza aprendizaje al estudiante, brindandole las herramientas 
necesarias que le ayuden en su proceso de forrnacion y avanzar en su pro 
grama acadernico, De igual forma, la evaluacion es considerada como una 
herramienta que valora el ejercicio docente, perrnitiendole a este realizar 
correctivos en su proceso de enseiianza y de esta forma lograr, de la mejor 
manera, la transferencia del conocimiento, ya que este debe ser construc 
tor de su propia evaluacion. pero en concordancia con los estudiantes. Todo 
esto facilita que el estudiante crezca en la apropiacion de su conocimiento 
demostrando su fortaleza en la adquisicion de elementos que le permita res 

ponder por su ser. 



posibilitando al estudiante una mejor comprensi6n del mundo, sus propios 
campos profesionales y los problemas y necesidades de la sociedad. 

En general, tiene que existir una adecuada relaci6n entre las estructuras curri 
culares, las practicas pedag6gicas y los criterios de evaluaci6n, aplicados a la 
Educaci6n Tecnica Profesional yTecno16gica, porque si no la instituci6n estarfa 
trabajando desarticuladamente. 

Teniendo en cuenta las exigencias normativas del Ministerio de Educaci6n Na 
cional, para los estudiantes que desarrollan programas Tecnicos Profesionales 
y Tecno16gicos, es prioritario facilitarles los fundamentos necesarios para que 
adquieran una formaci6n integral entre lo practice y lo te6rico. 

Es necesario que los procesos de evaluaci6n y autoevaluaci6n de los diferen 
tes programas de formaci6n Tecnico Profesional y Tecnol6gico desarrollados 
por las instituciones de educaci6n superior esten integrados entre el sector 
productivo y el academico, bien sea de manera combinada o bien de forma 
paralela, a fin de revisar y actualizar los diselios de dichos programas. 

La generaci6n y construcci6n de la evaluaci6n, acorde a lo establecido con 
juntamente entre el docente, el estudiante y demas participantes de! proceso 
enselianza aprendizaje, es un factor fundamental para lograr un adecuado de 
sarrollo del proceso acadernico. 

Cuando no se escucha, atiende, interpreta o acoge la opinion, el querer y la 
voluntad de los estudiantes y dernas grupos vinculados al proceso academico, 
el acto formativo no funciona adecuadamente y por lo tanto no se log ran los 
objetivos queen la actualidad le corresponde a la educaci6n y espacialmente a 
la educaci6n superior. Por esta raz6n es necesario crear espacios y mecanismos 
de participaci6n en los cuales escuchar a los j6venes, realizar deliberaciones y 
debates en tono al proceso educativo afirman la idea de que la educaci6n es 
un asunto de todos los actores formativos. 

Es fundamental la participaci6n de toda la sociedad yen especial de los direc 
tivos, docentes, estudiantes y padres de familia para lograr una mayor calidad 
de la educaci6n, enfatizando en la Formaci6n Tecnica Profesional yTecnol6gica. 

De igual forma, es fundamental lograr una mayor responsabilidad y compro 
miso de los docentes para lograr que los egresados sean lo suficientemente 
competentes para ingresar al mercado laboral. 

Es necesario propender para que la formaci6n Tecnica Profesional yTecno16gi 

ca sea bien aceptada en la sociedad y especialmente en el mercado laboral, a 
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fin de que los actores de estos niveles los valoren de acuerdo a las necesidades 
de la region en donde se desarrolla este tipo de formaci6n. 

Los proyectos de educaci6n superior hoy deben responder tanto a las necesi 
dades de contribuir al desarrollo de la ciencia, la tecnologia y las artes, como a 
las exigencias del sector productive y a  las expectativas de los j6venes, apor 
tando programas academiccs con pertinencia, dando mayor cobertura con 
calidad, en especial a los grupos menos favorecidos, utilizando herramientas 
tecnol6gicas de ultlma generaci6n, formando en competencias a traves de 
metodologfas pedag6gicas flexibles y curriculos determinados por las necesi 
dades y exigencias del sector productive, facilitando asl la inserci6n temprana 
del estudiante al medio laboral. 

El fortalecimiento de la educaci6n Tecnica Profesional y Tecno16gica favorece 
ra tarnbien la movilidad de los estudiantes entre los ciclos de formaci6n y en 
los distintos niveles del sector productive. 

A partir de los elementos o factores a destacar encontrados en desarrollo de 
la investigaci6n que ha motivado el presente documento, y de acuerdo con 
los objetivos de la misma, a continuaci6n se plantean los elementos estructu 
rantes de una propuesta de intervenci6n de los procesos de formaci6n Tecni 
co Profesional y Tecnol6gico, que permiten repensar los val ores y debilidades 
encontradas. 

La propuesta acadernica (curricular, pedag6gica y evaluativa) que se propone 
responde a las realidades locales, regionales, nacionales y globales, con el fin 
de lograr el mejoramiento de la calidad de vida de los diferentes seres huma 
nos que son formados o resultado de la educaci6n, asi como de las comunida 
des, las regiones, los paises y del mundo, siendo la innovaci6n, la formaci6n en 
competencias laborales y biisicas y la cualificaci6n docente fundamental para 
alcanzar las metas propuestas por la Educaci6n Superior y fundamentalmente 
por la lnstituciones de Educaci6n Superior con programas en formaci6n Tecnl 
ca Profesional yTecno16gica. 

Con el prop6sito de integrar la pertinencia acadernica y la pertenencia social con 
las necesidades que orientan y determinan una educaci6n Tecnica Profesional y 

Tecnol6gica, es necesario transformar los paradigmas actuales de la educaci6n, 
buscando una propuesta alternativa que ajuste los curriculos, las priicticas peda 
g6gicas y el proceso evaluative a las nuevas exigencias y retos planteados, sien 
do las formas y rnetodos de conocer mas importantes que el conocimiento mis 
mo; la relaci6n docente estudiante deja de ser una interacci6n de autoridad para 
convertirse en totalmente participativa; la acci6n docente es integral y flexible y 



la evaluaci6n, entendida coma el analisis objetivo, desapasionado y concreto de 
las aciertos y errores generados antes, en y despues del proceso de formaci6n 
acadernica (Lopez Nelson 1995), es concertada y acorde a las formas de interac 
ci6n entre el docente y el estudiante, en donde la formaci6n del docente debe 
ser integral, ya que esta tiene un impacto significativo, debido a que su saber 
(la disciplina que socializa), su hacer (la didactica que utiliza) y su ser (valores 
eticos), ayudan a enfrentar las cambios acelerados de la epoca actual, pero sabre 
todo, influencian el excelente desarrollo de las individuos (estudiantes) sabre 
las cuales puede extender su proyecto de vida, debido a que las docentes son 
las agentes de primer orden que orientan las procesos de transformaci6n de las 
instituciones de educaci6n superior ( Fernandez Martha et al 2008). 

De igual forma, esta transformaci6n implica cambios en la manera de pensar 
y actuar la educaci6n superior, generando nuevas actividades de interacci6n 
entre el hacer, el ser, el saber y el saber hacer en la educaci6n Tecnica Profesio 
nal yTecnol6gica, con miras a establecer las relaciones mutuas y las requisitos 
basicos para desarrollar adecuadamente las alternativas presentadas. 

Asf mismo, se debe tener en cuenta las aspectos cognitivos, afectivos y fisiol6- 
gicos de las estudiantes a fin de lograr el total involucramiento de estos en el 
proceso acadernico, lo que facilitara la interacci6n y su respuesta al aprendizaje, 
pues estos deberan ser ciudadanos del mundo con el adecuado desarrollo de su 
personalidad, respetuoso de las derechos, deberes, diversidad cultural, etnica, 
ambiental, que vivan en paz y armonfa con sus semejantes y la naturaleza en la 
que esta inmerso. En terrninos generales que sea aut6nomo y competente en su 
desemperio personal, social y laboral (Fernandez Martha et al, 2008). 

En este orden de ideas, se debe buscar una formaci6n en donde el compromi 
so social y politico sean las variables fundamentales; el dialogo permanente 
entre las docentes, estudiantes y comunidad en general sea una premisa para 
crear y fortalecer la formaci6n integral; las programas de formaci6n tengan 
pertenencia social y pertinencia acaderntca: la investigaci6n interdisciplinaria 
y la innovaci6n factores esenciales para el desarrollo de la sociedad y de la 
economfa y las unidades curriculares esten integradas al prop6sito y al perfil 
de formaci6n. 

La propuesta alternativa presentada esta basada en las avances logrados par 
el Grupo de lnvestigaci6n PACA (Programa de Acci6n Curricular Alternativo), 
buscando la consolidaci6n de una cultura institucional que permita generar 
nuevas identidades profesionales e interdisciplinarias, en donde cada una se 
este construyendo, de-construyendo y reconstruyendo permanentemente y 
se conviertan en las "hojas de ruta" de las instituciones de educaci6n superior 
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de caracter Tecnico Profesional y Tecno16gico que acepten el reto de romper 
los paradigmas existentes, pero garantizando siempre la pertinencia academt 

ca y la pertenencia social. 

Se pa rte de un cambio del paradigma existente, a fin de evolucionar favorable 
mente hacia las nuevas posibilidades y contextos que se estan presentado en 
la actualidad sob re educaci6n Tecnica Profesional y Tecno16gica, para finalizar 
en el desarrollo de un modelo que involucre todos los factores que tienen re 
levancia en la estructuraci6n de un programa academico en donde la indaga 
ci6n permanente es la esencia del mismo. 

En este orden de ideas, este contexto debe observarse desde el punto de vista 
holistico e integral, (macro), es decir a nivel de tendencias generales de ca 
racter econ6mico, politico, social, cultural, dernoqrafico, juridico, investigativo, 
cientifico y tecnol6gico en el entorno internacional y nacional buscando una 
mirada de las expresiones socio culturales generales del espacio en donde se 
inscribira el programa acadernico. 

El contexto micro, hace referencia a situaciones especfficas de cada institu 
ci6n en la cual se va a implementar el programa acadernico, identificando 
las fortalezas y debilidades, enfatizando en las oportunidades y falencias 
de la instituci6n mostrando los recursos y capacidades con que cuenta. 
Es decir se deben analizar aspectos tales como los planes y politicas re 
gionales, las tendencias y desarrollo sectorial, los aspectos teleol6gicos de 
la instituci6n, los programas ofrecidos, la capacidad investigativa, la plan 
ta ffsica, el mobiliario, las ayudas didacticas, la formaci6n de los docentes, 
entre otros, en otras palabras se debe enfocar hacia un proceso de detec 
ci6n de las necesidades, perrnitiendose una argumentaci6n y justificaci6n 
de los diferentes programas acadernicos ofrecidos por cada instituci6n de 
educaci6n superior. 

Una vez detectadas las necesidades reales, es fundamental priorizarlas y je 
rarquizarlas a fin de garantizar la pertenencia social, es decir, de que manera 
la instituci6n responde a necesidades espedficas de su area de influencia y la 
pertinencia acadernica, es decir, como desde el punto de vista academlco los 
programas responden a las necesidades detectadas, todo ello dentro del pro 
ceso curricular adelantado. 

Una vez establecida la pertinencia acadernica (respuesta valida en el campo 
formativo (disciplinario, interdisciplinarios, investigativo, extension y proyec 
ci6n social, entre otras) a las diversas necesidades detectadas y la pertenen 
cia social (necesidades de diferente indole que dan origen al Programa), se 



-- 

debe desarrollar un trabajo reflexivo, critico y objetivo conjuntamente entre 
las equipos de trabajo acadernico institucional, con la vision de las gremios, 
asociaciones, comunidades acadernica, cientffica, sector productivo, sector in 
ternacional, entre otros, para definir las responsabilidades, conocimientos, ap 
titudes y actitudes necesarias para desarrollar responsablemente el programa 
academico debidamente definido. 

Lo anterior implica que se requiere no solo conocer la actuacion profesio 
nal ideal del egresado, sino tarnblen, la realidad concreta del desempe 
no, definiendose de esta manera el proposito de formacion, siendo este 
el resultado de un proceso de participacion, cooperacion, neqociacion y 

concertacion creando un clima democratico en donde las participantes 
pueden expresar libremente su pensamiento. De igual forma el proposito 
de forrnacion es la descripcion de las caracteristicas fundamentales que 
identifican y definen la especificidad y peculiaridad del proceso academlco 
que dada su importancia se considera coma el norte o la rnision de cada 
uno de las programas educativos. 

Definido el proposito de forrnacion, es necesario establecer coma se va a dar 
a conocer el mismo, es decir, se debe definir la estrategia o el plan operativo 
adecuado que garantice la relacion entre la actividad practica del indiv iduo y 

su actividad teorica, asi coma el desarrollo de acciones participativas entre las 
individuos y las diferentes formas de solucionar las problemas propuestos, con 
el fin unlco de lograr dicho proposito de formacion, 

Esta estrategia de formacion se denomina nucleos tematicos y problernaticos, 

entendidos estos coma "el conjunto de conocimientos afines que posibiliten 
definir practices y procesos de investiqacion en torno a un problema cornun" 

(Lopez Nelson 2001 ). Lo cual permite integrar un cam po de problemas con 
un campo de conocimientos directamente relacionados con el programa que 
esta en ejecucion, facilitando la inteqracion entre las funciones sustantivas de 
las instituciones de educacion superior coma son, la docencia, la investiqacion 
y la proyecclon social e incluso poder articularlas con la internacionalizacion y 

el bienestar de las estudiantes en las diferentes instituciones educativas. 

En este orden de ideas, se puede establecer que las nucleos tematlcos y pro 
blernaticos se convierten en un articulador totalmente contrario a la concep 
cion de asignaturas aisladas y sin coordinacion dentro de un plan de estudios, 
garantizando la relacion entre la teoria, la practlca, la participacion y el trabajo 
en equipo para la resolucion de las problemas. 
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De igual forma, es importante considerar que los nucleos ternaticos y proble 
maticos se deterrnlnaran de acuerdo a las necesidades del prop6sito de forma 
ci6n, por lo cual pueden existir algunos que desarrollen su funci6n de una ma 
n era transversal, presentandose en todo el proceso formativo, mientras que 
otros solamente obedeceran a la soluci6n de problemas puntuales. 

En este orden de ideas, al convertirse los Nucleos Ternatlcos y Problernaticos 
en la unidad integradora de los diferentes saberes, une la docencia, la investi 
gaci6n, la proyecci6n social, la internacionalizaci6n y el bienestar institucional 
como elementos basicos del proceso acadernico: lntegran la practica con la 
teoria; al usuario beneficiario del proceso educativo con la realidad en donde 
desarrolla su proceso laboral; a los docentes, ya que cada uno desde de su 
cam po de formaci6n aporta y participa en el desarrollo del proceso academico 
y a  las diferentes asignatura convirtiendo su labor en un curso especifico. 

Dada la complejidad de los Nucleos Ternatlcos y Problematicos, estos pueden 
dividirse en Bloques proqrarnaticos, entendidos estos como estructuras que 
organizan el manejo y desarrollo de las dimensiones, problemas, objetos y 
principios que constituyen un nucleo tematico y problernatico, 

Estos bloques proqramatkos, gene ran proyectos especificos que dan respues 
ta a las inquietudes planteadas desde la integraci6n de la docencia, la investi 
gaci6n, la proyecci6n social, la internacionalizaci6n y el bienestar institucional. 

Como un valor agregado de la investigaci6n desarrollada, se precisa la exis 
tencia de una vision alternativa y enriquecida del proceso de formaci6n pro 
fesional. Esta se encuentra asociada a procesos de indagaci6n permanentes, 
su desarrollo genera una concepci6n diferente de los roles que desernperian 
cada uno de los agentes del acto formativo. La formaci6n en esta concepci6n 
se entiende como la sintesis creativa entre un campo de conocimientos y un 
cam po de problemas que generan caracteristicas determinantes de los proce 
sos a partir de la duda, la incertidumbre y la creaci6n colectiva que su desarro 
llo comporta. 

La Practlca Pedag6gica se entiende como un procedimiento mediante el cual 
se ejerce control en una relaci6n social, incidiendo, de uno u otro modo, en la 
conciencia del otro. Este procedimiento adquiere diferentes formas, atendien 
do los diferentes contextos (la familia, la escuela, el trabajo, entre otros); sin 
embargo, su prop6sito siempre debera ser el mismo: la transmisi6n, reproduc 
ci6n o transformaci6n de la cultura. 

Con el anterior referente se propone a las lnstituciones de Educaci6n Superior 
Tecnica Profesional y Tecnol6gica, avanzar en la consolidaci6n de un proceso 



formativo orientado, entre otras, por las siguientes caracteristicas o aspectos 
determinantes: a) Fundamentado en la Pedagogia Dialoqica que permite con 
vertir las potencialidades y las capacidades de los estudiantes en competen 
cias (Relacion stmbiotica entre el saber, el hacer y el desear o querer hacer). 
b) Desarrollado mediante estrategias cognitivas, potestativas, de ejecucion 
en contextos variados y deseadas o anhelantes para que el estudiante de los 
Programas de Forrnacion Tecnica Profesional y Tecnoloqica, encuentre y cons 
truya sus propias maneras de aprendizaje y organice sus procesos mentales 
de acuerdo a sus intereses y metas especificas. c) El modelo formativo que se 
sustenta en las competencias, supera la simple asimilacion del conocimien 
to. Se convierte en una estrategia asociada a la investiqacion y al cultivo de 
la capacidad de asombro. Su finalidad esta directamente relacionada con la 
construccion de sentido y con la solucion de problemas de toda indole. En 
este modelo, los roles de los agentes estan determinados por la busqueda de 
respuestas satisfactorias a preguntas pertinentes. En consecuencia se pueden 
reseiiar los siguientes: a)Es coherente con la dimension teleoloqica del Proyec 
to Educativo institucional; b) Supera la relacion asirnetrlca docente-alumno; c) 
Los problemas y su solucion, se convierten en lo esencial de este modelo; d) El 
trabajo en equipo, es su estrategia metodoloqica fundamental; e) El asombro, 
la incertidumbre y la duda soportan el proceso de formacion: f) Su esencia es 
la investlqaclon permanente; g) Logra en el estudiante propiedades relacio 
nadas con la autonomia, el analisis sirnbolico, la lectura critica y propositiva y, 
la innovacion permanente; h) La interdisciplinariedad, la transversalidad y la 
transdisciplinariedad, se convierten el "ethos" formativo de este mode lo; i) La 
evaluacion se convierte en un proceso acadernico resultado de la concertacion 
y de los productos alcanzados. Elimina la concepclon de evaluar desde el "de 
ficit'; y resalta los procesos desarrollados. 

Se puede deducir que en el modelo formativo propuesto, la concepcion de 
docencia, lnvestiqacion y evaluacion, recoge la impronta de su estructura, es 
decir, genera una identidad particular y singular. No es lo mismo formar para 
etapas iniciales (cognitivas), que formar para la complejidad (pensamiento cri 
tico y proposicional) 

La propuesta anteriormente enunciada implica un cambio en: a) En los prin 
cipios organizativos del conocimiento, ya que nada mas complejo de argu 
mentar que la orqanizacion actual del conocimiento, expresada a traves de 
las estructuras curriculares atomizadas y yuxtapuestas. Su enfasis discipli 
nario no responde a las emergencias de la actual cornposicion y dlnarnica 

del conocimiento. La realidad histortca y social (local, regional, nacional e 
internacional) apenas ejerce una influencia tematica y nocional. Son estruc 
turas descontextualizadas, a las cuales se les puede atribuir buena pa rte de la 
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responsabilidad con la desercion estudiantil actual. Un proceso de re-estruc 
turacion serio y pertinente tiene que intervenir estas formas organizativas, 
es decir, tiene que intervenir las estructuras de poder y de control que las so 
portan. Los Nucleos Ternaticos y Problernaticos se constituyen en una alter 
nativa curricular viable para superar la realidad anteriormente aludida; b) En 
la naturaleza de las relaciones entre los agentes involucrados en los procesos 
formativos, debido a que la identidad de los actores del proceso formativo 
debe ser intervenida de manera sustantiva. El trabajo individual debe dar 
paso al trabajo colegiado; la asimetria presente en la relacion profesor-alum 
no no puede mantenerse lncolume e inmodificable. Si la investiqacion o la 
indaqacion slstematlca es la esencia del proceso formativo, la corporativi 
dad de estudiantes y profesores frente a los retos del conocimiento, se erige 
como la estrategia viable y pertinente para "resignificar y recomponer" las 
relaciones, entre los agentes o actores de la accion formativa. No es posible 
seguir manteniendo "agendas particulares" si se trata de responsabilidades 
colectivas; se hace necesario crear estrategias rnetodoloqicas para integrar 
los procesos sustantivos de la Educacion Superior (docencia, investiqacion y 
proyeccion social), y con ellos, a los agentes, que los realizan; c) En los contex 
tos de interaccion o d e  las practices pedaqoqicas. Lo formativo nose agota 
en lo escolar; la flexibilidad en todas sus expresiones (personal, academica, 
pedaqoqlca, curricular, administrativa) asume que el aula de clase, el espacio 
fisico del salon, no es el unico y legitimo espacio formativo. 

Si las practlcas pedaqoqicas se consideran procesos de tnteraccion social, no 
se puede considerar que estos solo tengan lugar en la lnstituci6n como ente 
formal. Por el contrario, existen otros contextos que deben ser incorporados 
al proceso formativo para garantizar efectivamente que se presente una per 
tinencia efectiva de la acci6n formativa. Un elemento que soporta esta afir 
maci6n se relaciona con la exigencia oficial de trabajar a partir de creditos 
academicos. 

Si se com pa rte que el credito acadernico, entendido como la unidad de medi 
da del trabajo academtco del estudiante, que conjuga la labor realizada con la 
asistencia del profesor (presencial) y la que adelanta el estudiante de manera 
independiente, se exige un replanteamiento del proceso formativo, en donde 
la enserianza del profesor de paso al aprendizaje del estudiante. Esta adopcion 
o incorporacion exige cambios sustantivos y estructurales del "paradigma for 
mativo" vigente o heqernonico en la forrnacion Tecnica Profesional y Tecnolo 
gica actual. 

Es posible que los trabajos que el estudiante real ice con la asistencia directa 
del profesor se celebren en el salon de clase, pero las acciones o trabajos 



independientes de/ estudiante, deben involucrar, otros espacios formativos, 
como el hogar, el trabajo, el deporte, la cu/tura. Analizar seriamente esta ne 
cesidad de cambio, debe ser acogida como un acto de responsabilidad y e t i   
ca institucional. 

Todo proceso de reforma acadernica, es el resultado de un acto consciente y 
argumentado, raz6n por la cual, como producto concreto de la investigaci6n 
desarrollada, resulta adecuado enunciar algunas recomendaciones, que de 
ben ser leidas en el contexto de la autonomia institucional, asociada a la d i n a  
mica de todas las instituciones responsables de la formaci6n de profesionales 
en las diversas areas de/ conocimiento y dentro de/ proceso de responsabili 
dad social inherentes a cada una de el/as. 

En cuanto a recomendaciones que se generan en desarrollo de la investiga 
ci6n, las misma pueden ser derivadas a: a) Las Jnstituciones: 1 -  Es necesario 
asumir Jos procesos curriculares, pedag6gicos y evaluativos como acciones 
dinamicas, producto o resultado de desarrol/os investigativos concretos, muy 
en correspondencia con la dimension teleol6gica que orienta la dinamica de 
las instituciones Tecnicas Profesionales y Tecno/6gicas. 2- La formaci6n no 
debe restringirse a un proceso de transmisi6n de conocimientos o saberes cir 
cunscritos a la geografia instituciona/, por el contrario, en la medida que la 
formaci6n recoja seiia/es de otras agendas formativas, la familia, el trabajo, la 
dinamlca social, cultural, investigativa, Tecno/6gica, cientifica, se convertira en 
una estrategia integral y holfstica, muy coherente con los anhe/os de calidad y 
excelencia que direccionan la dinarnlca de las lnstituciones Tecnicas Profesio 
nales y Tecno16gicas. b) Los Programas: 1-Es necesario retomar a traves de los 
Cornites Curriculares la necesidad de entender que la formaci6n de un profe 
sional a nivel Tecnlco Profesional y Tecno/6gico, supera la noci6n de desarrollo 
instrumental o procedimenta/ y se instala en un proceso de investigaci6n e 
indagaci6n sisternatica acorde con el prop6sito de formaci6n y el perfil pro 
fesional considerados norte de toda acci6n formativa. 2- Lo curricular, lo pe 
dag6gico y Jo evaluativo, no son acciones terminales e inmodificab/es, por el 
contrario, son resultado de procesos de e/aboraci6n permanente y colectiva a 
Jos cuales se accede por aproximaci6n sucesiva, raz6n fundamental para suge 
rir de manera respetuosa 1/evar a la practica un proceso de deconstrucci6n de 
sus actual es estructuras formativas que permitan contrastar la validez y Jegiti 
midad de la propuesta resultado de la investigaci6n. c) La Comunidad Educa 
tiva En General: 1 -  Es necesario insistir que la formaci6n Tecnlca Profesional y 
Tecnol6gica forman pa rte de/ Sistema de Educaci6n Superior en Colombia que 
persigue dar respuesta a necesidades de formaci6n en estos niveles, raz6n por 
la cua/, es conveniente evitar la valoraci6n y discriminaci6n que usualmente 
se hace, dado que todo sistema, entendido como el conjunto de elementos 
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que interactuan entre si orientados a la consecuci6n de un mismo prop6sito, 
tienen metas y tareas diferentes, que no pueden ser utilizadas coma razones 
de exclusion y valoraci6n negativa, sino par el contrario, deben ser asumidas 
coma opciones de calidad, oportunidad y formaci6n concretas. 2- Los resul 
tados de la investigaci6n, corroboran la seriedad y rigor con las cuales las di 
ferentes instituciones de educaci6n superior vienen asurniendo la formaci6n 
Tecnica Profesional y Tecnol6gica y se convierten en oportunidades claras, 
viables y pertinentes para consolidar su formaci6n coma opci6n concreta de 
desarrollo profesional. 

El proceso desarrollado en la investigaci6n efectuada no se agota con la pre 
sentaci6n de la misma, sino por el contrario es necesario considerarlo coma 
un aporte o una contribuci6n a la compleja realidad de la Educaci6n Superior 
y especialmente de la formaci6n Tecnica Profesional yTecno16gica, esperando 
sea aporte a futuros procesos investigativos en las cuales la educaci6n sea el 
eje central. 
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