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RESUMEN 

 

 

Esta investigación tuvo como objetivo fortalecer el proceso pedagógico en el procedimiento de la 

ejecución de la Formación Profesional Integral de tres instructores del SENA regional La Guajira, 

a partir del mejoramiento de sus prácticas de enseñanza. Por lo anterior, se desarrolló una 

investigación con un enfoque cualitativo, donde se describió el contexto tanto de los aprendices, 

como de los instructores involucrados en este trabajo.  

 

Para ello, en primer lugar se realizó el análisis del quehacer de cada uno de los instructores, 

registrando en diarios de campo y en una matriz de evidencias, el desarrollo de las sesiones de 

clases de cada uno buscando identificar situaciones que se pudieran considerar problemas en la 

formación; en segundo lugar, se trabajó sobre la planeación de las estrategias que los instructores 

implementaban en sus ambientes de formación, tomando importancia la Enseñanza para la 

Comprensión (EpC), así como el manejo de rutinas de pensamiento que permitieron la 

visibilización de este en los aprendices; finalmente, una vez registrada y sistematizada la 

información, se realizaron ciclos de reflexión-acción por parte de cada formador en sus acciones 

de formación, para luego analizar puntos en común que se presentaron en los tres instructores 

objeto del presente estudio. 

 

 De las conclusiones y recomendaciones de la investigación, se destaca la propuesta de una 

metodología con el fin de fortalecer el procedimiento de ejecución de la Formación Profesional 

Integral de los instructores del SENA, mediante la implementación de mejoras en las prácticas de 

enseñanza de tres instructores del SENA, Regional La Guajira. 

 

Palabras claves: Práctica pedagógica, práctica de enseñanza, investigación-acción-reflexión, 

estrategias de enseñanza, instructor, F.P.I. 
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ABSTRACT 
 

 

The objective of this research was to strengthen the pedagogical process in the procedure of the 

execution of Integral Professional Training of three instructors of the regional SENA La Guajira, 

from the improvement of their teaching practices. Therefore, an investigation was developed with 

a qualitative approach, where the context of both the apprentices and the instructors involved in 

this work was described. 

 

For this, first of all, the analysis of the work of each one of the instructors was carried out, recording 

in field journals and in a matrix of evidences, the development of the class sessions of each one 

looking to identify situations that could be considered problems in the formation; Second, we 

worked on the planning of the strategies that the instructors implemented in their training 

environments, taking importance the Teaching for Understanding (EpC), as well as the 

management of thought routines that allowed the visibility of this in the apprentices ; finally, once 

the information was recorded and systematized, reflection-action cycles were carried out by each 

instructor in their training actions, to then analyze common points that were presented in the three 

instructors object of the present study. 

 

 From the conclusions and recommendations of the investigation, the proposal of a methodology 

with the purpose of strengthening the procedure of execution of the Integral Professional Training 

of the instructors of the SENA is highlighted, through the implementation of improvements in the 

teaching practices of three instructors of the SENA, Regional La Guajira. 

 

Keywords: Pedagogical practice, teaching practice, investigation-action-reflection, teaching 

strategies, instructor, F.P.I 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente trabajo tiene como objeto a través de los ciclos de reflexión - acción determinar las 

estrategias de enseñanza que son utilizadas por tres instructores en sus prácticas para mejorar sus 

acciones pedagógicas dentro del procedimiento de la ejecución de la Formación Profesional 

Integral (F.P.I.) que ofrece el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) en la regional de La 

Guajira. Esta hace presencia en los 15 municipios de todo el departamento a través de dos Centros 

de formación reconocidos como: El centro Industrial y de Energías Alternativas (C.I.E.A), con 

sede principal en el municipio de Riohacha y el Centro Agroempresarial y Acuícola (C.A.A), con 

sede principal en el municipio de Fonseca, a través de los cuales se ofrecen programas de formación 

que apuntan a resolver necesidades y oportunidades de los diferentes sectores de la economía de la 

región. 

 

En este trabajo se encontrarán apartes como: la introducción, los antecedentes, el marco teórico, la 

formulación del problema, la pregunta de investigación, así como los objetivos, la metodología, el 

avance de resultados, el análisis de los ciclos de reflexión de los tres instructores responsables de 

la presente investigación, y la bibliografía. 

 

En los antecedentes se relacionan cada uno de los hallazgos encontrados en la práctica de los 

investigadores para el estudio en mención, en el marco teórico los conceptos estructurantes que 

soportan dicho estudio y que contrastan la opinión de los responsables frente a las teorías existentes 

para este caso, con ello se formula la pregunta de investigación. Los objetivos definen y delimitan 

las acciones que se pretenden realizar y alcanzar dentro del estudio; en la metodología se encontrará 

el tipo de enfoque, el tipo de estudio, el alcance y el tipo de investigación que para este caso se 

hizo a través de la investigación acción pedagógica, y por último la bibliografía a través de la cual 

se soportó el estudio. 

 

Frente a los avances de resultados de los ciclos de reflexión acción, se realizó el análisis del antes 

y el después de las prácticas de enseñanzas de tres instructores del SENA, respondiendo al ¿qué 

hacer?, ¿el cómo hacer? y el ¿para qué?; así como la revisión de las acciones que se realizaron en 

su quehacer pedagógico durante su experiencia en una institución como esta; siendo interesante el 

hecho de que son de diversas áreas de formación tanto en lo disciplinar como en lo que cada uno 

de ellos imparte en la institución. Por ende, se pretende mejorar las prácticas de enseñanza de tres 

instructores, así como el fortalecimiento de las estrategias de enseñanza que pueden llegar a 

desarrollarse en la ejecución del proceso de formación profesional impartido en cada centro de 

aprendizaje; de manera que pueda llegar a multiplicarse a nivel regional y nacional. 
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ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

 

En el cumplimiento de la Formación Profesional Integral (F.P.I.) que imparte el SENA, son 

fundamentales los componentes de la enseñanza, el aprendizaje y la Evaluación, dentro de los 

cuales se desarrolla el quehacer institucional, estos componentes se entienden como "el conjunto 

de acciones y estrategias que realiza el sujeto de formación considerado individual y 

colectivamente con la gestión facilitadora y orientadora del docente para lograr los objetivos de 

dicha F.P.I" (SENA, 2012). El proceso de enseñanza y aprendizaje, por ejemplo, comprende entre 

otras fases: la organización del ambiente educativo, la inducción, la concertación del 

autodiagnóstico y el plan de mejoramiento (SENA, 2012).  Ahora bien, para el caso de esta 

investigación se centró en las prácticas de enseñanzas de los tres instructores objetos del estudio; 

sin dejar de lado que a partir de los análisis de estas, los formadores puedan llegar a evidenciar los 

aprendizajes de los estudiantes, así como sus progresos en el proceso evaluativo.  

 

Se partió entonces de la observación de las prácticas de enseñanzas de cada uno de los instructores, 

y las acciones que desarrollaron en sus ambientes de formación, para luego analizarlas y tener en 

cuenta qué puntos en común estaban directamente relacionados con la investigación. De acuerdo 

con lo anterior, las competencias abordadas por cada instructor fueron: Instructor 1, “Prestar el 

servicio a los clientes de acuerdo a los estándares establecidos por la organización” del Tecnólogo 

Gestión documental; Instructor 2, “Aplicar tecnologías de la información teniendo en cuenta las 

necesidades de la unidad administrativa” del Tecnólogo en Gestión Administrativa, ambos 

programas se ofrecen en la sede Comercio y servicios del Centro Industrial y de Energías 

alternativas C.I.E.A. y por último, Instructor 3, la competencia “Criar pequeño rumiante según 

parámetro técnico establecido” del programa de formación Técnico en Producción de Caprinos y 

Ovinos del Centro Agroempresarial y Acuícola C.A.A. 

 

Los instructores durante el proceso de observación de su quehacer diario, en algunas ocasiones, 

encontraron situaciones en las cuales se vieron en la necesidad de hacer un alto en la formación y 

reflexionar acerca de lo que estaba sucediendo, teniendo que replantear estrategias que permitieran 

a los aprendices alcanzar los resultados de aprendizaje propuestos en cada competencia de 

aprendizaje, las cuales implicaban tiempo de más en la formación, por lo que se tenía que modificar 

la planeación que se había realizado para la sesión de clases. A continuación, se detallan las 

situaciones observadas en el proceso de la presente investigación: 

 

 Desaprovechamiento de los instrumentos planteados por la institución en referencia a la 

identificación de los estilos de aprendizaje, los cuales deben ser diligenciados por cada 

aprendiz en la fase de inducción y cuyos resultados pueden llegar a fortalecer el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, teniendo entre muchas funcionalidades: la conformación de 

mejores equipos colaborativos, el reconocimiento de mejores métodos de estudio, afianzar 

las técnicas de estudio, el tipo de evidencias a presentar; así como llegar a implementar 

estrategias de enseñanza y aprendizaje, acordes con las características individuales y del 

grupo.  

 

El diligenciamiento de este instrumento se realizaba sólo como un simple requisito exigido 

por el mismo programa de inducción, durante la primera fase del proceso de formación, 
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donde las orientaciones consistían en seguir instrucciones tal como aparece en la Ilustración 

1 Instrucciones de la herramienta:  

 

“INSTRUCCIÓN: Debe completar los cuatro casilleros en cada fila sin repetir los 

números. Se incluye la valoración de manera horizontal. Atribuya un 4 a la que 

mejor describa su manera habitual de proceder cuando usted trata de aprender o 

resolver un problema y 1 a la que peor describa su manera habitual.  Entre las dos 

alternativas que quedan, atribuya 3 a la que más se aproxima a su manera habitual 

de actuar y 2 a la que más se aleje de su forma habitual.  Ninguna casilla de la 

encuesta debe quedar vacía.  Es muy importante asignar un valor diferente para cada 

una de las 4 alternativas de respuesta de cada enunciado” 

 

A continuación, se ilustra la herramienta utilizada, la cual se descargó de la plataforma 

CompromISO del SENA, la cual hace parte del Sistema Integrado de Gestión y autocontrol 

– SIGA, diseñada en un archivo de Excel, el cual es enviado por correo a los aprendices, 

quienes lo diligencian y envían nuevamente por correo. 

 

 
Ilustración 1 Instrucciones de la herramienta. Tomado del Sistema Integrado de Gestión y autocontrol - SIGA 
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Ilustración 2 Desarrollo de la herramienta Parte 1. Tomado del Sistema Integrado de Gestión y autocontrol – SIGA 

 

 
Ilustración 3 Desarrollo de la herramienta Parte 2. Tomado del Sistema Integrado de Gestión y autocontrol - SIGA 
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Ilustración 4 Desarrollo de la herramienta Parte 3. Tomado del Sistema Integrado de Gestión y autocontrol – SIGA 

 

 Poco reconocimiento y valoración de los saberes previos de los aprendices, los cuales 

pueden servir de base a los contenidos que se trabajaban, esto traía como consecuencia 

disparidad en las velocidades de cada uno para alcanzar los resultados de aprendizaje. Por 

tanto, se trabajaba desde un nivel cero, manejando las temáticas por igual para todos, prueba 

de ello el formato de evaluación y seguimiento de la etapa lectiva, que de acuerdo a la 

Ilustración 5 Formato Plan de evaluación y seguimiento de etapa lectiva, se puede observar  

que en el “Plan de formación y  evaluación” se  definían las mismas actividades a 

desarrollar, así como las evidencias que se deben presentar.
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Ilustración 5 Formato Plan de evaluación y seguimiento de etapa lectiva. Tomado del Sistema Integrado de Gestión y autocontrol - SIGA
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Dentro de este formato se hace relevante mencionar que para el caso de la identificación de 

los aprendizajes previos se destacan: las evidencias que el aprendiz debe presentar para lo 

cual debe tener en cuenta los resultados de aprendizajes esperados; siendo estos últimos 

confrontados con las actividades de aprendizajes que se desarrollan en el aula. De igual 

forma, la manera como se deben presentar las evidencias, ya sean de tipo digital o física y 

de acuerdo a los tiempos pactados con el instructor, así como la valoración de las mismas. 

 

 Deficiente manejo del modelo de formación por competencias y la estrategia del 

aprendizaje basado en proyectos por parte de los instructores, pues a pesar de estar 

familiarizados con estos, no se llegaban a evidenciar en el ambiente de formación, lo que 

conllevaba a que estos trabajaran de forma individual y  hubiese poco trabajo en equipo.  

 

En esta estrategia por ejemplo, deben formularse proyectos formativos a través de los cuales 

se desarrollarán todas las actividades de aprendizaje, estos proyectos son realizados en su 

mayoría únicamente por los líderes de cada programa; pues, al no haber facilidades para la 

reunión de los equipos ejecutores para la planeación y seguimiento de la formación de cada 

programa, no hay socialización de estos, lo que conlleva a que cada instructor maneje la 

formación de su competencia de forma individual. Como se puede observar en la Ilustración 

6 Acta equipo ejecutor, “En la sala de instructores el 20 de febrero del 2017 se reunió el 

equipo ejecutor del programa Contabilidad y Finanzas, solo asisten tres instructores a la 

reunión, donde deberían estar presente al menos 10 de los que participan en el proceso de 

formación. 
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Ilustración 6 Modelo acta equipo ejecutor. Tomado del Sistema Integrado de Gestión y autocontrol - SIGA 

 Carencia de sistematización de la prácticas de enseñanzas de los instructores ante 

situaciones que se presentaban una y otra vez cuando se enfrenta a la misma competencia 

con diferentes programas de formación de acuerdo a su contexto, las cuales en ocasiones 

son compartidas con otros compañeros, pero como se comentó anteriormente, hay pocas 

posibilidades y facilidades para reuniones de los equipos ejecutores o instructores, donde 

se puedan socializar las experiencias tenidas en cada ambiente de formación y que estas 

puedan ser aprovechadas por el colectivo de formadores; ahondando más en la 

sistematización de dichas prácticas. 
 

 Revisión de los tres momentos de una sesión de clases (inicio, desarrollo y cierre). No se 

desarrollaban en la formación, por tanto, se limitaban al solo ejercicio de iniciar las 

actividades dispuestas en las guías de aprendizaje diseñadas. No se reflexionaba sobre el 

contexto y experiencia previa del aprendiz y sus expectativas, tampoco sobre lo que sucedía 

al inicio, durante, ni después de realizada la sesión de clases. En el formato que aparece en 

la Ilustración 7 Guía de aprendizaje, se demuestra en los elementos que contiene la guía de 
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aprendizaje: “Presentación, reflexión inicial, contextualización e identificación de 

conocimientos necesarios para el aprendizaje, formulación de las actividades de 

aprendizaje, ambiente requerido, actividades de evaluación, materiales y glosario de 

términos y referentes”. 
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Ilustración 7 Guía de aprendizaje. Tomado del Sistema Integrado de Gestión y autocontrol - SIGA



26 
 

Como puede verse en la ilustración anterior, la formulación de las actividades de 

aprendizaje obedecían a una temática a desarrollar en cada competencia y que eran 

propuestas a partir de unos conocimientos, principios y teorías existentes, al logro de unos 

resultados esperados y a unos criterios de evaluación que se evidencian con “x” o “y” 

productos entregables por cada aprendiz; es decir se miraba el grupo como un todo, 

desconociéndose las particularidades entre los miembros del grupo y lo que es peor pasar 

por alto el análisis del contexto del ambiente de formación.  

 

 Ausencia de evaluación diagnóstica continúa, limitándose a la sola evaluación final en 

donde se emite el juicio definitivo alcanzado por el aprendiz, que para este caso se describe 

como: Aprobado o (Apto) o No Aprobado (No apto), tal como aparece en la Ilustración 8 

Reporte juicios evaluativos en la columna “Juicio de Evaluación”.  

 

Para el SENA, la evaluación se concibe como: “el conjunto de juicios sobre el avance 

logrado por el aprendiz en la apropiación de conocimientos, habilidades de pensamiento, 

motrices y actitudes; esta será continua, integral y cualitativa y se expresará en informes 

descritos que respondan a estas características” (SENA, 1998). Dirección general. Manual 

para la evaluación de aprendizajes de los alumnos en el proceso de la F.P.I.). Sin embargo, 

la práctica demuestra que tanto al instructor como al aprendiz lo que le interesaba era la 

aprobación de los resultados de aprendizaje, sin tener en cuenta los logros que se hayan 

obtenido durante el desarrollo de una competencia de aprendizaje, lo que incidía en que el 

aprendiz se preocupara por el juicio de Aprobado; para no verse obligado a entrar a un plan 

de actividades complementarias de evaluación,  plan de mejoramiento o a una cancelación 

de registro como consecuencia de su bajo rendimiento académico. 

 

 

 
Ilustración 8 Reporte juicios evaluativos. Tomado de senasofiaplus.edu.co 
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 Realización de una planeación mecánica y rutinaria, la cual se debía realizar por cada fase 

del proyecto donde se alcanzaran los resultados de aprendizaje de la competencia que 

trabaja el instructor, lo que ocasionaba que se utilizara la misma de un programa de 

formación a otro y sólo se limitara a modificar aspectos sin importancia, dejando de lado el 

verdadero sentido de la enseñanza. Esto ocasionaba que esta planeación mecánica y 

rutinaria antes mencionada, se perpetuara en el tiempo; y no se actualizaran y dinamizaran 

las guías, las actividades de aprendizaje que se llevaban al ambiente de formación y que no 

se tuvieran en cuenta las características, ni el contexto de los nuevos individuos que 

accedían a los programas de formación, lo cual era evidenciable en los elementos de la 

planeación que aparecen identificados en columnas en la Ilustración 9 Formato Planeación 

pedagógica del proyecto formativo. 
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Ilustración 9 Formato planeación pedagógica del proyecto formativo. Tomado del Sistema Integrado de Gestión y autocontrol – SIGA.
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A partir de la observación y el análisis de la Ilustración 9 Formato Planeación pedagógica 

del proyecto formativo, se corrobora el hecho de que esta se hacía antes de iniciar el proceso 

de aprendizaje, y la cual sirve como insumo para la creación de la ruta de aprendizaje del 

programa de formación a trabajar. Se puede evidenciar que durante el tiempo que dura la 

formación en los ambientes de aprendizaje no hay lugar a imprevistos o al manejo de 

diferentes estrategias que lleven a la resolución de problemas o aprovechamiento del 

entorno; apuntando más a un procedimiento establecido, que a la realidad que se vive en el 

aula. 

 

 Desconocimiento de estrategias de visibilización del pensamiento, implementando 

instrumentos de evaluación tipo cuestionario, lista de chequeo, exposiciones, entre otras, 

como los diseños de dos de los instructores que aparecen en la Ilustración 10 Cuestionario 

e Ilustración 11 Lista de chequeo. Este tipo de instrumentos pueden dificultar de manera 

significativa las destrezas y habilidades que debe desarrollar un aprendiz en su proceso de 

aprendizaje, no comprendiendo el papel que cumplen en la sociedad en la que se 

desenvuelven, y por ende tener dificultades en las competencias que hacen parte de su 

proceso de aprendizaje, el entorno y en especial con el sector productivo donde llegará 

como trabajador calificado, para una tarea específica.  
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Ilustración 10 Cuestionario. Elaboración propia. 
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Ilustración 11 Lista de chequeo. Elaboración propia.
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 Desconocimiento del contexto del grupo de formación, por tanto, se abordaba por igual, 

dado que las actividades a realizar se diseñaban y planeaban para todo el grupo, esto debido 

a que el instructor también desconocía o no le daba importancia al contexto en el proceso 

de formación; así mismo, este conocimiento no hace parte del procedimiento de ejecución 

de la F.P.I. La información que se lleva del aprendiz la maneja coordinación académica por 

medio del formato que aparece en la Ilustración 12 Ficha de matrícula, en la cual sólo 

aparecen: “Datos del curso, Datos del aprendiz, Escolaridad y Caracterización de la 

población”. 

 

 
Ilustración 12 Ficha de matrícula. Formato de coordinación académica. 

Al momento de realizar todo lo referente a investigar antecedentes del problema, llamó la atención 

la poca bibliografía e investigaciones que estuviesen enmarcadas en el contexto del SENA, donde 

los instructores analicen sus prácticas de enseñanza para mejorar el aprendizaje de los aprendices. 

En los anexos Ilustración 40 Matriz compilación de antecedentes, se puede apreciar la consulta 
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realizada para el desarrollo de esta investigación donde se hace referencia a dos del SENA, pero 

no directamente relacionadas con el tema central de esta investigación (ver anexo 1). 

 

Es así, como todo lo expuesto hasta ahora, sirvió como material de estudio y reflexión para la 

presente investigación. En los siguientes apartes se tratarán los capítulos donde se explica cómo se 

desarrollaron todos y cada uno de los antecedentes. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

 

El SENA implementa la formación profesional integral la cual se entiende como el proceso 

mediante el cual la persona adquiere y desarrolla de manera permanente conocimientos, 

destrezas y aptitudes e identifica, genera y asume valores y actitudes para su realización 

humana y su participación activa en el trabajo productivo y en la toma de decisiones. Lo 

anterior se desarrolla a través del proceso formativo, donde deben implementarse estrategias 

de enseñanza y aprendizaje que permitan alcanzar los logros esperados en cada programa de 

formación ofrecido por la entidad, teniendo en cuenta los criterios de evaluación para ello. 

 

Con esta investigación, a través de la observación del quehacer diario, se lograron evidenciar, 

las transformaciones de las prácticas de enseñanza y aprendizaje de tres instructores, a partir 

del planteamiento e implementación de mejores estrategias de enseñanza a través de acciones 

como conocer el contexto de la población y los niveles de aprendizaje, teniendo en cuenta 

tanto la política institucional como el contexto nacional e internacional. Esto hará que a los 

aprendices se les reconozca como ser libres, pensadores, creativos y capaces de resolver los 

problemas que le plantean la vida y la sociedad; que aprendan y alcancen los resultados de 

aprendizaje propuestos en cada programa de formación de manera que los instructores 

puedan evidenciar sus competencias tanto generales como específicas, demostrando en las 

sesiones de clases cómo se promueven los resultados de aprendizaje y se desarrollan las 

competencias en los aprendices. 

 

Frente al quehacer pedagógico del instructor y a la implementación de estrategias de 

aprendizaje que cada uno desarrolla en sus ambientes de formación, permite identificar y 

determinar que existen vacíos por parte de estos en lo que respecta al conocimiento 

profesional del instructor (pedagógico, didáctico, disciplinar y contextual). En este orden de 

ideas, una de las mayores fortalezas de los instructores está en el conocimiento disciplinar; 

dejando a un lado los demás conocimientos, es así como esta investigación permite que los 

instructores reconozcan estas falencias y realicen mejoras en sus prácticas de enseñanza. 

 

La investigación permite identificar las deficiencias o dificultades que existen en el proceso 

de formación, las cuales no son única responsabilidad de los aprendices, es decir, que el 

instructor hace parte de ello, debido a que es la persona que determina las estrategias de 

enseñanza a ser implementadas en las sesiones de clases en el ambiente de formación y por 

ende, es esencial la mejora de sus prácticas de enseñanza. Los instructores mediante un 

proceso de acción y reflexión identificaron las estrategias de enseñanza y aprendizaje que 

propenden por el mejoramiento de la Formación Profesional Integral (F.P.I.) facilitada por el 

SENA, también se buscó minimizar la reducción de los niveles de deserción y el logro 

efectivo de los resultados de aprendizaje de los aprendices. 

 

Dado todo lo anterior se mejoraría la calidad de los servicios ofrecidos por el SENA, 

contribuyendo así con la calidad de los aprendices y egresados de la institución; aportando 

con la competitividad de las empresas del sector productivo en esta región del país, 

minimizando el distanciamiento existente entre lo pedagógico y lo empresarial; así como 

fortalecer el desarrollo de la etapa práctica de los aprendices, dando como resultado las 
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buenas relaciones tripartitas entre los centros de formación, el área de relacionamiento 

corporativo de la regional y el sector empresarial. 

 

Así pues, se hace necesario dar otra mirada al rol del instructor, el cual, debe recuperar el 

sentido de su quehacer frente al compromiso y la responsabilidad que tiene como servidor 

público frente a una sociedad que exige cada vez más individuos competentes que sean 

capaces de formar en el sentido de la vida y del trabajo. El instructor SENA, debe dar una 

mirada hacia su rol en el ambiente de formación y no dedicarse sólo a dictar temas u orientar 

competencias; es preponderante que este se haga detenidamente un examen riguroso de: 

¿Cuál es el sentido de lo que orienta?, ¿Cuál es su verdadero papel como ser humano y como 

profesional?, ¿Qué sentido tiene el formar para la vida y el trabajo en una institución como 

el SENA?, ¿Qué hacer para mejorar sus prácticas de enseñanza?, ¿Cómo cambiar la imagen 

o idea que se tiene del aprendiz?, ¿Cuál es el compromiso frente a formar un talento humano 

para una comunidad como la de la Guajira? y ¿Cómo llegar a los ambientes de formación? 

conscientes de que los aprendices son un diamante en bruto, al cual se debe formar y afinar 

las estrategias de enseñanzas para que estos aprendan.  

 

Por ende, la formación en la Maestría en Pedagogía ha brindado la oportunidad a tres 

instructores del SENA a romper el paradigma de lo que realmente deberá ser la formación 

del SENA, de asumir el reto de ser referentes no sólo a nivel institucional, sino también en 

el concierto local, regional y nacional, al aportar desde lo pedagógico y lo profesional al 

desarrollo del país, así como al enriquecimiento, a la dignidad, al respeto y a la valoración de 

una profesión como la de maestro, profesor o instructor. Esta formación ha dado las 

herramientas para poder construir país a partir de los conocimientos que se han adquirido, así 

como potencializó el interés de los formados en compartir las experiencias que se vivieron 

en el proceso de formación de la maestría con la Universidad de La Sabana. 
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PREGUNTA PROBLEMA 

 

 

¿Cómo fortalecer el proceso pedagógico de tres instructores del SENA de la regional La 

Guajira, a partir del mejoramiento de sus prácticas de enseñanza-aprendizaje, dentro del 

procedimiento de la ejecución de la F.P.I.? 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

 

OBJETIVO GENERAL 
 

Fortalecer el proceso pedagógico de tres instructores del SENA de la regional La Guajira, a 

partir del mejoramiento de sus prácticas de enseñanza-aprendizaje, dentro del procedimiento 

de la ejecución de la F.P. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Caracterizar las prácticas de enseñanza que cada uno de los tres instructores del 

SENA regional la Guajira desarrollan en sus ambientes de formación.  

 

 Plantear, implementar y evaluar estrategias de enseñanza-aprendizaje mediante un 

proceso de acción y reflexión que contribuya a mejorar el procedimiento de la 

ejecución de la F.P.I. del SENA.  
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REFERENTES TEÓRICOS 

 

A lo largo de este capítulo se abordarán conceptos que apoyan la investigación, los cuales 

son base fundamental en su desarrollo, considerando importante tener claro lo referente al 

proceso de la formación profesional integral que brinda el SENA, pasando luego a la práctica 

pedagógica, práctica de enseñanza y a las estrategias de enseñanza. Así mismo, en los anexos 

Ilustración 40 Matriz compilación de antecedentes, se encuentran referentes teóricos 

recientes que sirvieron de apoyo a la investigación. 

 

Así pues, durante los sesenta años de existencia del SENA, siempre se ha buscado la manera 

eficaz de apuntar a las necesidades de los sectores de la economía; a través de la prestación 

de sus servicios en lo que respecta a la F.P.I. para beneficio de la calidad humana, técnica y 

social del país. (SENA, 2017). “El Modelo Pedagógico de la F.P.I., además de establecer las 

pautas generales en materia pedagógica y didáctica, enmarca los fines, contenidos, procesos 

y, en general todas las actividades de la comunidad educativa, dentro del marco de la dignidad 

humana. Igualmente, proporciona claridad y unidad conceptual y metodológica en temas tan 

importantes como puede ser el Enfoque para el Desarrollo de Competencias” (Modelo 

pedagógico de la F.P.I. del SENA, 2012). 

 

 
Ilustración 13 Componentes Generales del Modelo Pedagógico de la Formación Profesional Integral. Tomado de: 

P.E.I. SENA 

A partir de lo anterior, “las competencias se desarrollan de manera permanente en el proceso 

de Enseñanza–Aprendizaje–Evaluación; su punto de partida lo constituye el Proyecto de 

Vida personal del Aprendiz, se contextualizan en el marco de un Programa de Formación y 
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se evidencian en los entornos sociales y productivos en donde el Aprendiz intervenga 

mediante sus desempeños” (Modelo pedagógico de la F.P.I. del SENA, 2012). 

 

En el SENA las competencias se estructuran con base en tres aspectos: “El primero en 

relación con el Desarrollo Humano Integral (aprender a ser), el segundo aspecto hace relación 

con el proceso de construcción de conocimiento y el carácter social del mismo (aprender a 

aprender) y el tercer aspecto se refiere al trabajo como ambiente ideal para el desarrollo de 

las capacidades humanas y su puesta en acción (aprender a hacer)” (Modelo pedagógico de 

la F.P.I. del SENA, 2012). La interrelación sistémica de estos tres aspectos converge en el 

concepto de Competencia propia del SENA y enmarcada en los principios de la F.P.I. 

 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL F.P.I. 

 

Ahora bien ¿qué es entonces para una institución como el SENA, la Formación Profesional 

Integral? Se contempla en la Ley 119 de 1994 en su artículo tercero como objetivo “Dar 

formación profesional integral a los trabajadores de todas las actividades económicas, y a 

quienes, sin serlo, requieran dicha formación, para aumentar por ese medio la productividad 

nacional y promover la expansión y el desarrollo económico y social armónico del país, bajo 

el concepto de equidad social redistributiva”. Congreso de Colombia. (Diario Oficial No. 

41.216, de 9 de febrero de 1994). 

 

Esta se define en el P.E.I. como “un proceso educativo teórico-práctico de carácter integral, 

orientado al desarrollo de conocimientos técnicos, tecnológicos y de actitudes y valores para 

la convivencia social, que le permiten a la persona actuar crítica y creativamente en el mundo 

del trabajo y de la vida” (SENA. 2013, p. 15). Este proceso educativo teórico-práctico con 

currículos determinados por las necesidades y perspectivas de los sectores productivos y de 

la demanda social, son “estructurados a partir de diferentes niveles tecnológicos y de 

desarrollo empresarial, desde el empleo formal, hasta el trabajo independiente. El proceso de 

la F.P.I. del SENA comprende las siguientes fases: identificación de necesidades, diseño 

curricular, gestión y desarrollo, así como el seguimiento y la evaluación de procesos y 

resultados” (Estatuto Formación Profesional Integral, 1997). 

 

A partir de lo anterior, y teniendo en cuenta el contexto pedagógico de la F.P.I.; “presenta un 

enfoque pedagógico institucional centrado en el desarrollo de competencias de carácter 

problémico, sistémico, integrador e interdisciplinario dentro de un marco socio-

constructivista;  orientado hacia la comprensión, el aprendizaje significativo, el aprender a 

aprender, el aprendizaje colaborativo, el desarrollo cognitivo y moral, el desarrollo de la 

autonomía, del espíritu crítico y de la dimensión praxeológica; es decir, hacia el Desarrollo 

Humano Integral cuyo fin último es la transformación de la realidad” (PEI, 2013).  

 

Dentro de este proceso, aparece entonces una figura como la del Instructor; al cual, “le 

corresponde el rol de mediador de la cultura y promotor del aprendizaje y el desarrollo de los 

aprendices. El instructor en el SENA debe ser una persona reflexiva, autónoma, crítica, 

creativa, rigurosa y flexible, ser modelo y ejemplo de vida para los aprendices y una persona 

en permanente proceso de mejoramiento personal y profesional” (PEI, 2013).  
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Para diferenciar al instructor del docente y el profesor, términos utilizados indistintamente, 

se hará referencia a cada uno desde el punto de vista etimológico: 

 

Instructor “proviene del latín instructor y significa “el que enseña”; sus componentes 

léxicos son el prefijo in (hacia adentro), struere (juntar, amontonar), más el sufijo tor 

(agente, el que hace la acción)” (www.dechile.net, 2018). 

 

Docente “es el participio de presente del verbo latino docěre ‘enseñar’, una antigua 

formación causativa que significaba, literalmente, ‘hacer que alguien aprenda → 

enseñar’, derivada del verbo defectivo decet ‘es conveniente/apropiado’ «decente»”. 

(www.delcastellano.com, 2018). 

 

Profesor “es un sustantivo de acción derivado del verbo profitēri ‘hablar delante de 

la gente’, compuesto por el proverbio pro‑ ‘delante de’ y el verbo fatēri ‘hablar’”  

(www.delcastellano.com, 2018). 

 

Según el Pequeño Larousse, citado por (Rodríguez, 2016), instructor “se refiere a la persona 

que instruye, da lecciones, conocimientos; que al relacionársele con la instrucción eleva sus 

dimensiones, pues regularmente cuando se habla de instrucción se hace alusión a la 

educación: ambas tienen una continuidad lógica en lo conceptual que se plantea por 

pedagogos en cuanto a sus diferencias, interdependencias y relaciones”.  

 

Así mismo, en referencia a instructor, Trosino dice que “es una persona que domina teórica 

y prácticamente una o varias especialidades u oficios, o una parte de ellos. Su propósito 

fundamental es transmitir sus conocimientos y experiencias a otras personas que los 

requieran para desempeñarse correctamente en su puesto de trabajo. Debe dominar 

metodologías de enseñanza-aprendizaje, acordes con el tipo de conocimiento a impartir y el 

tipo de capacitación sujeto al proceso formativo” (2000, p. 23). Entonces, se puede entonces 

decir que el valor adicional del instructor, y el que se toma en esta investigación, es el enseñar 

enfocado al desempeño del aprendiz en su puesto de trabajo. 

 

Partiendo entonces de todo lo definido hasta ahora, se hace necesario tener en cuenta el 

quehacer diario del instructor; para lo cual es prescindible conocer el concepto de Práctica 

Pedagógica. 

 

 

PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

 

La Práctica Pedagógica se constituye en un proceso de reflexión, conceptualización, 

sistematizada y de carácter teórico - práctico sobre la realidad educativa pedagógica y social. 

(Garrisson, 2013). Así mismo, Zaccagnini (2008) dice que:  

 

“las prácticas pedagógicas son aquellas productoras de sujetos a partir de otros 

sujetos, es decir, se trata de una mediación, el rol de un sujeto mediador (sujeto 

pedagógico), que se relaciona con otro sujeto (educando), de esta relación surgen 

situaciones educativas complejas las que encuadran y precisan una pedagogía. El 

http://www.dechile.net/
http://www.delcastellano.com/
http://www.delcastellano.com/
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sujeto pedagógico se entiende como un ser histórico definido por la institución 

escolar, capaz de acercarse a esa complejidad de un universo sociocultural con una 

perspectiva más amplia que lo define con un sin número de articulaciones posibles 

entre educador, educando, saberes y la configuración de los espacios educativos que 

legitiman su propia pedagogía”. 

 

Barriga, Frida y Hernández, Gerardo (1998) exponen que 

 

“las estrategias pedagógicas son todas aquellas ayudas planeadas por el docente que 

se proporcionan al estudiante para facilitar un procesamiento más profundo de la 

información. Así mismo son todos aquellos procedimientos o recursos utilizados por 

quien enseña para promover aprendizajes significativos. Las estrategias de enseñanza 

deben ser diseñadas de tal manera que estimulen a los estudiantes a observar, analizar, 

opinar, formular hipótesis, buscar soluciones y descubrir el conocimiento por sí 

mismos; hay que organizar las clases como ambientes para que los estudiantes 

aprendan a aprender”. 

 

En concordancia con lo anterior, (Zuluaga, 2011) dice “con respecto a la práctica pedagógica, 

esta es el escenario, donde el maestro dispone de todos aquellos elementos propios de su 

personalidad académica y personal, desde lo académico lo relacionado con su saber 

disciplinar y didáctico, como también el pedagógico a la hora de reflexionar de las fortalezas 

y debilidades de su quehacer en el aula.” 

 

Por otro lado, ante la perspectiva de los cambios que presenta la sociedad actual y la 

influencia que tienen en la mente, la cultura y la educación de los jóvenes, se hace necesario 

repensar las prácticas pedagógicas y la elección de éstas, según Bruner (2000) “todas las 

elecciones de prácticas pedagógicas implican una concepción del aprendiz y con el tiempo 

pueden ser adaptadas por él o ella como la forma apropiada de pensar en el proceso de 

aprendizaje” (p. 81). “La elección de las prácticas pedagógicas y su aplicación en el contexto 

escolar potencia en los educandos el desarrollo de las habilidades cognitivas mejora las 

relaciones entre sus pares y contribuye a la construcción del conocimiento de los estudiantes” 

(Bruner, 2000). Chevallard (1998) la define como “la capacidad que tiene el docente en 

transformar el saber que posee (científico) al saber posible de ser enseñado, en el cual el 

docente realiza una despersonalización de su conocimiento de tal forma de que los educandos 

se apropien de él”. 

 

“La práctica pedagógica implica aquellos procesos donde se desarrolla la enseñanza con la 

intención de favorecer el aprendizaje” (Castillo, 2008), ésta debe tener un fundamento 

pedagógico y teórico, donde exista alguien que tiene como propósito formarse como 

profesor. Yábar (2000) explica que “la práctica pedagógica debe comprenderse como toda 

orientación que, en un tiempo determinado, permite el progreso en el proceso de aprendizaje 

del estudiante, mediante la implementación de los medios disponibles para favorecer dicho 

proceso”. 

 

Frente a estas dos concepciones se puede concebir la práctica pedagógica: 
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Ilustración 14 La práctica pedagógica. Tomado de http://licenciatura1215.blogspot.com 

 

Esto se hace interesante porque la dinámica que se da en la institución respecto a cómo se 

concibe la práctica pedagógica en lo que respecta al espacio propicio para la postulación de 

alternativas pedagógicas y didácticas en procura de abrir nuevos espacios de aprendizaje, así 

como la puesta en escena de un saber adquirido, permite determinar tanto en dicha práctica 

pedagógica de cada instructor como en las estrategias de enseñanza que puedan llegar a 

desarrollar dentro de su proceso de enseñanza. Así, las estrategias de enseñanza permiten 

orientar de una mejor manera los procesos formativos con el fin de lograr un aprendizaje 

significativo en los aprendices. 

 

Para poder entender de una mejor manera, se hace necesario aclarar los conceptos de 

Estrategia y Enseñanza. Según Monereo, et al. (1999), la estrategia es “tomar una o varias 

decisiones de manera consciente e intencional que trata de adaptarse lo mejor posible a las 

condiciones contextuales para lograr de manera eficaz un objetivo, que en entornos 

educativos podrá afectar el aprendizaje (estrategia de aprendizaje) o la enseñanza (estrategia 

de enseñanza). Se trata de comportamientos planificados que seleccionan y organizan 

mecanismos cognitivos, afectivos y motóricos con el fin de enfrentarse a situaciones 

problema, globales o específicas de aprendizaje”. 

 

Dado lo expuesto hasta ahora, Parra (2003), dice que “las estrategias constituyen actividades 

conscientes e intencionales que guían las acciones a seguir para alcanzar determinadas metas 

de aprendizaje por parte del estudiante. Son procedimientos que se aplican de modo 

intencional y deliberado a una tarea y que no pueden reducirse a rutinas automatizadas, es 

decir, son más que simples secuencias o aglomeraciones de habilidades”. 

 

Con respecto a la enseñanza se puede decir que es “la incesante búsqueda de posibilidades 

que orientan el proceso académico, donde la pregunta y la hipótesis, permiten profundizar en 

el desarrollo del pensamiento, donde lo vivido y experimentado (la realidad y el contexto), 
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coopera al momento de la construcción de conocimiento” (Parra, 2003). Según Astolfi 

(1997), “hay tres modelos o ideologías predominantes de enseñanza (transmitivo, de 

condicionamiento, constructivista), que sirven de base a las prácticas de los maestros 

consciente o implícitamente, cada uno dispone de una lógica y de una coherencia que habrá 

de caracterizarlo. Sobre todo, cada modelo responde a diferentes situaciones de eficiencia”. 

 

 

PRÁCTICAS DE ENSEÑANZA 

 

García, V. define las prácticas de enseñanza como “las disciplinas didácticas que en la 

formación del Magisterio trata de enlazar el conocimiento teórico del fenómeno educativo 

con el futuro ejercicio profesional.” (1970, p. 727). Por tanto, se puede decir entonces que, 

claramente, existe una relación entre la teoría y la práctica, donde se ve reflejada la misión 

del SENA al formar personas por medio de una F.P.I. para el trabajo.  

 

Así mismo, Aiello, M. (2005) dice que “es ya recurrente considerar las prácticas de la 

enseñanza como una actividad intencional, caracterizada por su complejidad, multiplicidad, 

inmediatez, simultaneidad e impredictibilidad y que sólo cobra sentido en función del 

contexto en que se desenvuelve.” Continúa diciendo que “su estudio puede abordarse desde 

dos enfoques que provienen de los distintos paradigmas de investigación: a) El de categorías 

prefijadas y b) El de categorías emergentes”. 

 

De acuerdo con lo anterior, se puede decir entonces que las prácticas de enseñanza dependen 

en primera medida, de lo que regularmente sucede en un ambiente formación, por tanto se 

planea de tal forma que esa planeación sea la misma para cualquier grupo de aprendices 

indistintamente del programa de formación al que hacen parte, desvalorizando factores que 

se llegasen a presentar fuera de lo planeado. Pero de acuerdo al segundo enfoque, se debe 

tener en cuenta la comprensión y significado, el contexto de los aprendices, así como aceptar 

que existe una realidad dinámica. 

 

 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 

 

Díaz Barriga (2002) define las Estrategias de Enseñanza como "procedimientos que el agente 

de enseñanza utiliza en forma reflexiva y flexible para promover el logro de aprendizajes 

significativos en los alumnos. Son aliadas incondicionales del docente en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. Es parte esencial en el proceso de enseñanza, pues el uso de 

estrategias adecuadas permite alcanzar los objetivos propuesto con más facilidad”. 

 

Un elemento esencial, al momento de trabajar estrategias de enseñanza en el SENA, lo 

conforman los estilos de aprendizaje. Estos estilos que se identifican, de acuerdo con la 

teoría de David Kolb, son: 1. Acomodador (se desempeña mejor en la experiencia concreta 

(EC) y la experimentación activa (EA)); 2. Divergente (se desempeña mejor en cosas 

concretas (EC) y la observación reflexiva (OR)); 3. Convergente (su punto más fuerte reside 

en la aplicación práctica de las ideas. Esta persona se desempeña mejor en las pruebas que 

requieren una sola respuesta o solución concreta para una pregunta o problema); 4. 

Asimilador (predomina en esta persona la conceptualización abstracta (CA) y la observación 
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reflexiva (OR)). Los estilos de aprendizaje son identificados en el proceso de inducción que 

se aplica a todo grupo de aprendices de los programas de formación que ingresan al SENA, 

normalmente en la primera semana de trabajo. 

 

Para una institución como el SENA, el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) definido 

por Garza, (2002) es un "método fundamentado en un enfoque constructivista donde el 

alumno parte de una experiencia, abstrae los conocimientos y puede aplicarlos a otra 

situación similar". Es imperante, pues los maestros consideran que el ABP une muchas 

estrategias que ellos han utilizado dentro del salón de clases tradicional, como actividades 

para resolver problemas, aprendizaje colaborativo, ejercicios de pensamiento crítico, estudio 

independiente, y las contextualizan de manera que el estudiante las encuentra significativas. 

Las actividades basadas en solución de problemas inducen a que el estudiante adquiera 

responsabilidad, reflexión, colaboración y permiten analizar situaciones. La solución de 

problemas es una oportunidad que se le da al estudiante de tener un programa organizado y 

sistemático en el que se enseña la capacidad crítica y el pensamiento creativo.  

 

Es así como a lo largo de este capítulo se abordó la teoría de los conceptos claves que 

permiten comprender los procesos y procedimientos involucrados en la presente 

investigación. Conociendo, entonces, esta teoría, se procede a continuar con la metodología 

utilizada. 
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METODOLOGÍA 

 

 

En este capítulo se presenta el enfoque metodológico del proyecto, relacionándolo con las 

acciones realizadas en el desarrollo del mismo, el alcance descriptivo y finalmente se 

describen las fases en que se estructuró la investigación. 

 

ENFOQUE CUALITATIVO 

 

Taylor y Bogdan (1986) opinan que la investigación cualitativa es aquella que: "…produce 

datos descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta 

observable" (p.20). Esta investigación se centró en el trabajo de los tres instructores del 

SENA Regional La Guajira (recordando que estos últimos son el objeto de la investigación), 

con el fin de mejorar sus prácticas de enseñanza, reflexionando de las experiencias vividas 

en el ambiente de formación en su diario quehacer, para lo cual, en la fase de observación, 

se hicieron registros de datos en los que se describía lo sucedido en su sesión de clases, ya 

sea por medio de los diarios de campo, grabaciones de clases, fotos o en la matriz de 

evidencias, donde con ello se mostraba el paso a paso de lo que ocurría, replanteando mejoras 

en sus planeaciones y aplicando acciones que conllevaran a alcanzar los resultados de 

aprendizaje de las competencias desarrolladas en cada uno de los programas de formación. 

 

 

ESTUDIO LONGITUDINAL 

 

“Un estudio longitudinal es un tipo de diseño de investigación que consiste en estudiar y 

evaluar a las mismas personas por un período prolongado de tiempo” (Myers, 2006). En esta 

investigación cada uno de los instructores se enfocó en el grupo de aprendices con los que 

trabajaba de acuerdo al programa de formación que orientaban en su momento. Los 

aprendices hacían parte de programas de tecnólogos, donde el tiempo de formación en su 

etapa lectiva es de 18 meses en la institución y 6 de etapa productiva al momento de realizar 

las prácticas en la empresa. Por tanto, la investigación se desarrolló en dicha etapa lectiva 

durante el proceso de enseñanza y aprendizaje, así como en la evaluación continua del 

mismo. 

 

El estudio longitudinal implicó el análisis en diferentes momentos de tiempo de las prácticas 

de enseñanza que desarrollaron los instructores, donde se logró evidenciar los cambios que 

realizaron a lo largo de un tiempo determinado y los aprendizajes de los aprendices. 

 

 

ALCANCE DESCRIPTIVO 

 

“Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los 

perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que 

se someta a un análisis” (Danhke, 1989). Como se puede apreciar más adelante en el 

documento, la investigación llevó al instructor a conocer y determinar, por ejemplo, el 

contexto de su ambiente de formación, conociendo perfiles de los aprendices, caracterizando 

los niveles de observación e indagación, sistematizando resultados para con ello realizar una 
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planeación enfocada a la Enseñanza para la Comprensión (EpC), todo lo anterior, inmerso en 

el procedimiento de ejecución de la F.P.I. A pesar de ser tres instructores de diferentes áreas, 

programas de formación, competencias y aprendices con diferente características se pudo 

evidenciar estrategias en común en sus prácticas de enseñanza. 

 

 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN ACCIÓN - REFLEXIÓN 

 

Otro punto referente a la metodología aplicada es la de Investigación Acción - Reflexión, 

enfocada en la observación y la acción. Bausela (2002) define la investigación acción como 

la “exploración reflexiva que el profesional hace de su práctica, no tanto por su contribución 

a la resolución de problemas, como por su capacidad para que cada profesional reflexione 

sobre su propia práctica, la planifique y sea capaz de introducir mejoras progresivas.”  

 

Kemmis y MacTaggart (1988) señalan que la investigación acción es un proceso que:   

 “Se construye desde y para la práctica. 

 Pretende mejorar la práctica a través de su trasformación, al mismo tiempo que 

procura comprenderla. 

 Demanda la participación de los sujetos en la mejora de sus propias prácticas. 

 Exige una actuación grupal por la que los sujetos implicados colaboran 

coordinadamente en todas las fases del proceso de investigación. 

 Implica la realización de análisis crítico de las situaciones. 

 Se configura como una espiral de ciclos de planificación, acción, observación y 

reflexión”. 

 

Dado lo anterior, es así como los tres instructores objeto de estudio de la investigación, 

implementaron este diseño de investigación acción-reflexión, dado que tomaron la decisión 

de mejorar sus prácticas, reflexionando sobre las acciones desarrolladas en sus sesiones de 

clases, registrando, analizando y reflexionando, para con ello planificar nuevamente aplicar 

y reiniciar en la espiral de ciclos que este proceso conlleva. Más adelante en el capítulo 

Desarrollo de ciclos de reflexión en el proceso de investigación acción, se detallan estos 

ciclos por cada instructor con sus reflexiones. 

 

 

FASES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El proceso de construcción del presente informe parte del análisis de cada de uno de los 

instructores y de un proceso de reflexión individual, acerca de las problemáticas y las 

dificultades presentadas en la práctica de enseñanza, tomando como objeto de investigación 

al instructor, no dejando de lado, claro está, otro actor esencial y activo en el proceso como 

lo es el aprendiz. 

 

A continuación, se hace una descripción del proceso que se llevó a cabo y que permitió la 

construcción del trabajo de investigación: 
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Fase de Observación 
 

En principio se registró la información de las sesiones de clases en diarios de campo, 

herramienta que permitió identificar acciones relevantes en el proceso de formación de cada 

instructor, entre las cuales se identificaron situaciones problema. Este fue el primer 

acercamiento al registro de la información; de esta manera se empezó a evidenciar el análisis 

y las reflexiones iniciales de cada instructor, además de las acciones, procedimientos y 

maneras de afrontarlas. 

 

Otra estrategia para el manejo de evidencias de tipo visual y auditivo del proceso de 

formación y las actividades que se implementan, fueron las grabaciones de las sesiones, para 

posteriormente poder transcribirlas y semaforizarlas, esta última acción consistió en 

identificar por medio de colores los componentes disciplinares, pedagógicos, de contenido y 

contextuales del Conocimiento Profesional del Profesor, que pueden llegar a darse en una 

sesión de clases, identificando la tendencia del instructor en su práctica de enseñanza. 

 

Fase de Desarrollo 
 

Se implementó la planeación por EpC, la cual permitió encontrar el verdadero sentido que 

tiene realizar la planeación, en la que debe existir una intención clara por parte del instructor, 

teniendo una relación estrecha entre los contenidos del programa, el contexto de los 

aprendices y el contexto donde se desarrolla la formación. Además, las actividades 

planteadas también debían estar en función al contexto y a lograr el cumplimiento de los 

objetivos trazados, permitiendo que la evaluación sea durante el desarrollo del proceso de 

formación.  

 

Ya en el desarrollo de la formación, se trabajó una matriz de evidencias que permitió registrar 

los componentes de una sesión de clases tales como: qué se va a enseñar, para qué se va a 

enseñar, cómo se va a enseñar, la reflexión del instructor al final de sesión, las fortalezas y 

las debilidades, los aspectos de mejora, si se cumplieron los objetivos propuestos en la 

planeación y al final, la articulación con el trabajo de investigación. 

 

Fase de Reflexión 

 

Una vez registrada y sistematizada la información, detectando aspectos para mejorar, reforzar 

o cambiar en el proceso de formación, se realizaron diferentes ciclos de reflexión, los cuales, 

permitieron realizar un recuento de las actividades propuestas, así como la manera en que se 

implementaron, identificando qué aspectos se podían mejorar y proponiendo las nuevas 

estrategias de implementación. Esta fase se desarrolló de la mano con los registros de la 

matriz de evidencias. 

 

Con base en todo lo anterior, se procedió entonces a hacer una triangulación entre la 

información registrada y analizada hasta ahora, con las competencias requeridas por el 

instructor SENA, identificando donde se enfocó más este último. También, se tomó como 

insumo las planeaciones de las sesiones de clases, donde se identificaron las actividades o 
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acciones propuestas en los tres momentos: inicio, desarrollo y cierre, para luego nuevamente 

triangular las acciones en cada resultado de aprendizaje del programa de formación, 

identificando así el tipo de actividades hacia las que se inclinaba más el instructor en los 

diferentes resultados de aprendizaje. 

 

Fase de Cierre 

 

Se finalizó con las conclusiones de acuerdo a toda la información recolectada, registrada y 

analizada en los diferentes instrumentos utilizados en el desarrollo de la presente 

investigación. 

 

Se tiene entonces las cuatro fases desarrolladas en la investigación, en las cuales, se puede 

apreciar en cada una, observación, desarrollo, reflexión y cierre, como se relacionan con lo 

expuesto en los capítulos anteriores, tales como en los antecedentes, así como en los 

referentes, y lo que es aún más relevante, se observa cómo fue el proceso de mejora de las 

prácticas de enseñanza de los tres instructores. 
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CONTEXTO 

 

 

En este capítulo se aborda el contexto del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, 

partiendo de una mirada general del orden nacional, para entrar en una de sus regionales más 

pequeñas como es la de La Guajira; de igual manera, se describirán los contextos 

situacionales, lingüísticos y mentales (Bermúdez y Longhi, 2012) identificados por cada uno 

de los instructores en sus prácticas de enseñanza en el ambiente de formación, durante el 

periodo en que se realizó esta investigación, los cuales se detallan en el capítulo de 

Desarrollo de los ciclos de reflexión acción. Cabe anotar, que estos contextos toman sentido 

al tener en cuenta que los tres instructores presentan características diferentes en lo que 

respecta a su perfil profesional, a los programas de formación que tienen a su cargo y por 

ende a las competencias que cada uno maneja en las especialidades que se le asignan desde 

la coordinación académica, siendo esta quien administra y orienta el proceso de la F.P.I. en 

cada uno de sus  centros, y el instructor es el encargado de la ejecución del procedimiento de 

la ejecución de la F.P.I.  

 

El procedimiento de la ejecución de la F.P.I. es uno de los pilares dentro de los seis (6) 

procesos misionales de la institución, cuyo objetivo consiste en diseñar, administrar y 

orientar la formación profesional integral a través de estrategias y programas de formación 

por competencias, asegurando el acceso, pertinencia y calidad para incrementar la 

empleabilidad, la inclusión social y la competitividad de las empresas y del país. 

(CompromISO SENA, 2018) 

 

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA 

 

El Sena en su aparte Quiénes somos de su página web dice: 

 

“El Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, es un establecimiento público del 

orden nacional, con personería jurídica, patrimonio propio e independiente, y 

autonomía administrativa; Adscrito al Ministerio del Trabajo de Colombia. Ofrece 

formación gratuita a millones de colombianos que se benefician con programas 

técnicos, tecnológicos y complementarios que, enfocados en el desarrollo económico, 

tecnológico y social del país, entran a engrosar las actividades productivas de las 

empresas y de la industria, para obtener mejor competitividad y producción con los 

mercados globalizados.  

 

La Institución está facultada por el Estado para la inversión en infraestructura 

necesaria para mejorar el desarrollo social y técnico de los trabajadores en las 

diferentes regiones,  a través de formación profesional integral que logra incorporarse 

con las metas del Gobierno Nacional, mediante el cubrimiento de las necesidades 

específicas de recurso humano en las empresas, a través de la vinculación al mercado 

laboral -bien sea como empleado o subempleado-, con grandes oportunidades para el 

desarrollo empresarial, comunitario y tecnológico” (SENA, 2017).  

 

De acuerdo con su misión: “El SENA está  encargado de cumplir la función que le 

corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores 
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colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral, para la 

incorporación y el desarrollo de las personas en actividades productivas que contribuyan al 

desarrollo social, económico y tecnológico del país” (SENA, 2017). 

 

Así mismo, su visión es  “en el 2018 el SENA será reconocido por la efectividad de su 

gestión, sus aportes al empleo decente y a la generación de ingresos, impactando la 

productividad de las personas y de las empresas; que incidirán positivamente en el desarrollo 

de las regiones como contribución a una Colombia educada, equitativa y en paz” (SENA, 

2017). Todo lo anterior soportado esto en unos principios y valores que definen e identifican 

la cultura organizacional de una institución como el SENA. 

 

Cuenta en la actualidad con 33 regionales a nivel país con 117 centros de formación 

dedicados a los procesos de formación profesional integral y toda una infraestructura física 

que apuntan a fortalecer a través de sus programas con la competitividad de los diferentes 

renglones de la economía y aún más cumpliendo un papel protagónico en el Plan de 

Desarrollo Nacional. 

 

Ahora bien, en lo que respecta a la prestación de los servicios, el SENA está dividido en 5 

regiones a saber: “Caribe, Andina, Pacífica, Amazónica y de la Orinoquia.  La zona Caribe 

Cuenta con una extensión de 132.218 km2, abarcando desde el noreste del Golfo de Urabá 

hasta la península de la Guajira, y desde las estribaciones de las cordilleras Occidental y 

Central, hasta las playas del mar Caribe” (SENA, 2017). 

 

Es así, como la regional La Guajira hace parte de la zona Caribe, la cual:  

 

“Tiene formación inclusiva en los 15 municipios que integran el departamento con 

programas de formación complementaria, atendiendo principalmente a población 

vulnerable e indígena, hasta la formación titulada siendo pertinente y atendiendo los 

sectores productivos de la región, tales como: minería, energías renovables, 

biotecnología, agroindustria, pesca, acuicultura y en el sector servicios en temas como 

turismo, logística y pequeños artesanos. La Regional encamina sus acciones basadas 

en los planes de desarrollo nacional y departamental, al igual que le apunta al plan 

estratégico del SENA, siempre haciendo énfasis en la certificación de talento humano 

competitivo e incentivando la cultura del empresarismo para aportar al desarrollo 

departamental” (SENA, 2017). 

 

La regional La Guajira cuenta en la actualidad con dos centros de formación, los cuales están 

localizados de la siguiente manera:  

 

CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS (CIEA) 

 

El CIEA está ubicado en el Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha, Kilómetro 5 

salida a Maicao, y cuenta con 2 sedes: 

 

 Sede Comercio y Servicios también ubicada en el Distrito Especial, Turístico y 

Cultural de Riohacha, calle 21 Av. Aeropuerto, que comparte sus instalaciones con 

el Despacho Regional. (Sede donde se realizó la presente investigación) 
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 Sede Maicao ubicada en el Municipio de Maicao, calle 16 No.44-46 salida a 

Riohacha.  

 

 De igual manera cuenta con dos sedes alternas en el Distrito Especial, Turístico y 

Cultural de Riohacha; en las cuales se ofrecen programas en el área de cocina y de 

grupos del nivel técnico entre los cuales se pueden resaltar asistencia administrativa, 

técnico en operaciones contables y financieras y turismo, entre otras. Estas son 

identificadas como: Koral e  Instecar. (Perspectiva CIEA, 2016). 

 

Vocación 

 

El C.I.E.A. Alternativas es un centro multisectorial, su vocación es Industrial, a partir del uso 

de tecnologías de alta vanguardia como el Control Numérico Computarizado, el manejo de 

Energías Renovables, la Hidráulica, Neumática y Electrónica, enfocadas a la línea del 

Mantenimiento Preventivo y Predictivo además ofrece formación en el área comercial entre 

las cuales se destaca, la Gestión Administrativa, Contabilidad y finanzas, Gestión de 

Mercados, Confecciones, Cosmetología, Cocina, Guianza turística entre otros. A 

continuación, se relaciona el enfoque del Centro de Formación. Tomado de proceso de 

direccionamiento estratégico SIGA contexto interno y externos del C.I.E.A. 2017. 

 

Estructura organizacional 

 

 
Ilustración 15 Estructura C.I.E.A. Tomado de proceso de direccionamiento estratégico SIGA contexto interno y 

externos del CIEA 2017. 
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Contexto Sociodemográfico 

 

El tipo de población de los aprendices del C.I.E.A. son adolescentes en conflicto, desplazados 

por la violencia y por fenómenos naturales, jóvenes vulnerables, reintegrados, madres cabeza 

de familia con edades aproximadas entre los 20 y 40 años, Indígenas, Adolescente en 

conflicto con la ley penal, Negritudes, Adolescentes desvinculados de grupos armados 

organizados más reintegrados, Adolescente trabajador, Remitidos por el PAL, Soldados 

Campesinos, Tercera Edad, Afrocolombianos, Raizales. Tomado de proceso de 

direccionamiento estratégico SIGA contexto interno y externos del C.I.E.A. 2017. 

 

Pertinencia 

 

A nivel del departamento de La Guajira con el Plan de Desarrollo “Oportunidad para todos 

y propósito de país” de la vigencia (2016-2019), se prioriza la educación como eje 

transformador de la sociedad, en relación con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 

número 4: Asegurar una educación inclusiva, de calidad y equitativa y promover 

oportunidades de aprendizaje permanente para todos. “Esto principalmente apostándole al 

incremento de la cobertura, la educación en contextos multiculturales y la armonización 

intercultural, educativa y lingüística departamental, aunado a esfuerzos para re direccionar el 

futuro en lo social, económico, ambiental e institucional, con el propósito de transformar y 

potenciar el sistema socioeconómico, fomentar la participación ciudadana, y organizar el 

desarrollo territorial, generando sinergias entre crecimiento económico y la equidad como 

valor ético en la búsqueda de la inclusión, la pertenencia y el cierre efectivo de brechas” 

(Proceso de direccionamiento estratégico SIGA contexto interno y externos del C.I.E.A. 

2017). 

 

Ahora bien, es de acuerdo con estas circunstancias que los programas y servicios ofrecidos 

por el Centro Industrial y de Energías Alternativas presentan las condiciones para beneficiar 

a la población guajira con proyección país, “dado que su vocación y fortalezas institucionales, 

le permite responder a las necesidades de múltiples sectores productivos (Minero energético, 

Industria, Servicios, Construcción) con pertinencia y calidad, con miras a la diversificación 

de la oferta con la solicitud de nuevos registros calificados para programas del nivel 

tecnológico y especializaciones tecnológicas, conforme a las exigencias del sector 

productivo” (Proceso de direccionamiento estratégico SIGA contexto interno y externos del 

C.I.E.A. 2017). 

 

Oferta 

 

La sede Comercio y Servicios oferta trimestralmente programas de formación en técnicos y 

tecnólogos a saber:  

 

Técnicos: Mesa y Bar, Asistencia Administrativa, Servicio de Alojamiento, Servicios 

Farmacéuticos, Técnico en Cocina, Logística Empresarial, Recreación y Deportes, Técnico 

en Recursos Humanos y Técnico en Operaciones Comerciales y Financieras. 
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Tecnólogos: Gestión administrativa, Contabilidad y Finanzas, Gestión Logística, Gestión 

Documental y Gestión de Mercados.  

 

Cabe destacar que la población con mayor demanda para la institución son en gran medida 

los egresados de las instituciones educativas de todo el departamento, los cuales buscan una 

oportunidad para mejorar su calidad y condiciones de vida y así contribuir con el desarrollo 

de la región. El Centro de Formación oferta y desarrolla 14 de los 21 programas con mayor 

demanda a nivel nacional (es decir el 66% de los programas), teniendo en cuenta información 

extraída del reporte de datos de formación profesional en Colombia (2016) publicado en el 

Observatorio Laboral y Ocupacional del SENA. 

 

 
Ilustración 16 Reporte de datos de formación profesional en Colombia (2016) 

 

Así las cosas, los programas ofrecidos por el Centro de formación tienen gran influencia en 

el sector productivo en alineación con los planes de desarrollo departamental y nacional y 

demás estudios que demuestran la necesidad de formación de talento humano con alta calidad 

laboral y profesional, atendiendo a las tendencias, cambios técnicos y las necesidades de las 

empresas y de los trabajadores. 

 

CENTRO AGROEMPRESARIAL Y ACUÍCOLA (C.A.A.) 

 

El Centro Agroempresarial y Acuícola, adscrito a la regional La Guajira, inició su 

funcionamiento en 1986, fue en este año donde se dio apertura a la única sede de la Entidad 
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en La Guajira especializada en formación agrícola y agropecuaria. En ese momento llevaba 

por nombre, Centro Modular de Fonseca.  

 

Inicialmente se impartía formación de cursos cortos en confección, mecanografía y tractor 

ismo,  dirigidos al talento humano de la mina del Cerrejón y otras pequeñas empresas del sur 

de La Guajira. “Con tan solo un año de operación, la sede ofertaba los primeros programas 

técnicos en producción pecuaria, acuicultura, agricultura, ganadería, mecanización agrícola 

y producción de especies menores; todos orientados a atender la demanda de formación de 

los sectores productivos y económicos de la región. Así mismo, dos programas de formación 

a distancia como contabilidad y electricidad” (Proceso de direccionamiento estratégico SIGA 

contexto interno y externos del C.I.E.A. 2017). 

 

Actualmente el centro lleva 31 años de funcionamiento y se constituye como la única Sede 

especializada en formación agrícola y agropecuaria. El Centro Agroempresarial y Acuícola 

está ubicado en el Municipio de Fonseca, siendo ésta la  sede principal. 

 

Ubicación del Centro de Formación 

Ciudad o Municipio Fonseca 

Dirección  Km 1 vía a Barrancas 

Latitud 10º 53’ 44” Latitud norte  

Longitud 72º 49’ 41” Longitud oeste. 

Clasificación del suelo Suelo rural tipo franco 

 

Funcionamiento del Centro de Formación 

Días de Funcionamiento Lunes a Sábado  

Jornadas  Diurna, tarde y noche 

Promedio Funcionamiento  18 Horas diarias   

Tomado de proceso de direccionamiento estratégico SIGA contexto interno y externos del C.A.A. 2017. 

 

El Centro de Formación por ser de vocación agropecuaria, y acuícola cuenta con unidades 

productivas de especies menores, acuicultura y manejo ambiental. 

 

Vocación 

 

El Centro de Formación es un Centro Agroempresarial y Acuícola  aunque su vocación 

es Agropecuaria y Acuícola ofrece también lo que denomina “áreas blandas” como 

tecnólogos en  gestión administrativa, gestión de multimedia, análisis y desarrollo de 

sistemas de información, control de calidad de alimentos, técnicos en sistemas, técnico 

en gestión documental entre otros.  
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Ilustración 17 Enfoques C.A.A. Tomado de proceso de direccionamiento estratégico SIGA contexto interno y 

externos del C.A.A. 2017. 

El Centro Agroempresarial y Acuícola “se proyecta al 2019 como una organización líder 

en la formación Integral del talento humano y el desarrollo e implementación de nuevas 

tecnología en acuicultura y el sector Agroempresarial, con profundo enfoque en la 

producción limpia, manejo optimizado del recurso hídrico, promoviendo empresarismo y 

emprendimiento en estas actividades” (Proceso de direccionamiento estratégico SIGA 

contexto interno y externos del C.I.E.A. 2017). 

 

Estructura Organizacional 

 
Ilustración 18 Estructura CAA. Tomado de proceso de direccionamiento estratégico SIGA contexto interno y 

externos del C.A.A. 2017. 
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Contexto Sociodemográfico 

 

El tipo de población de los aprendices del Centro de Formación “son adolescentes en 

conflicto, desplazados por la violencia y por fenómenos naturales, jóvenes vulnerables, 

reintegrados, madres cabeza de familia con edades aproximadas entre los 20 y 30 años, 

indígenas, negritudes, desvinculados de grupos armados, tercera edad, afrocolombianos” 

(Proceso de direccionamiento estratégico SIGA contexto interno y externos del C.I.E.A. 

2017). 

Oferta 

 

Teniendo en cuenta información extraída del reporte de datos de formación profesional en 

Colombia (2015) publicado en el Observatorio Laboral y Ocupacional del SENA. 

 

 
Ilustración 19 Reporte de datos de formación profesional en Colombia (2015). Tomado de proceso de 

direccionamiento estratégico SIGA contexto interno y externos del C.A.A. 2017. 

 

 

 

INSTRUCTOR - APRENDIZ 

 

Para el SENA (2013) “el instructor – tutor es el sujeto que participa en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, quien asume el rol de facilitador del aprendizaje, orientador y 
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apoyo, quien retroalimenta y evalúa al aprendiz durante su proceso formativo, haciendo uso 

de distintas técnicas didácticas activas bajo la estrategia de aprendizaje por proyectos, la cual 

le permite contribuir en su propio aprendizaje”. El papel del instructor, desde el modelo 

constructivista que propone el SENA, es de facilitador de procesos de construcción del 

conocimiento técnico en los aprendices, mediador entre los contenidos de aprendizaje y la 

actividad constructiva del mismo.  

 

 
 

Ilustración 20 Matriz de competencias instructor SENA. 

 

El Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, ha consolidado diversas herramientas para 

identificar las cualidades y características de sus instructores y desde la Escuela Nacional de 

Instructores, ´Rodolfo Martínez Tono´, se busca atraer, formar, retener e incentivar a los 

mejores para que alcancen la excelencia. La experiencia del SENA en las regiones ha 

permitido evaluar e identificar prácticas exitosas de sus instructores y sus comunidades; 

modelar nuevas competencias y rediseñar el modelo pedagógico; así mismo ha involucrado 

un factor importante en el perfil del instructor: la integración al modelo social de su entorno, 

y nos encamina hacia el fortalecimiento de factores humanos (Garcés, 2016), esto con el fin 

de estar preparado para la construcción prospectiva en tiempos de paz. 

 

Por otro lado, se considera “aprendiz SENA a toda persona matriculada en los programas 

de formación profesional de la entidad, en cualquier tipo de formación: Titulada o 

Complementaria, desde las diferentes modalidades Presencial, Virtual o Combinada, que por 

consiguiente debe ser consciente y vivenciar que derechos y deberes son correlativos e 

inseparables en su proceso formativo” (SENA, 2012). El reglamento del aprendiz dice que: 

“El aprendiz SENA es protagonista de su formación profesional Integral cuya constante debe 

estar orientada a un buen ser humano y buen ciudadano, solidario, líder, emprendedor, 

creativo y libre pensador con capacidad crítica” (SENA, 2012). 

 

A partir de esto, se requiere primero realizar un recorrido a partir del análisis del contexto 

local e institucional; para luego describir de manera detallada los contextos de los ambientes 

de formación y de las prácticas de enseñanzas que desarrolló cada instructor en su ambiente 

de aprendizaje. Para ello, debe anotarse, que dos de los instructores orientan sus procesos 

formativos en el distrito capital del departamento de La Guajira, Riohacha.  
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Ahora bien, para adentrarse en lo que tiene que ver con el contexto de aula, es interesante 

destacar lo que opinan Bermúdez y Longhi (2012), “quienes realizan precisiones sobre el 

conocimiento del contexto afirmando que en las clases se encuentran presentes tres tipos de 

contextos: el situacional que se refiere al medio sociocultural, ambiental, institucional y al 

momento histórico; el contexto lingüístico representado en el habla de profesores y alumnos, 

y en la terminología propia del contenido y su lógica; y el contexto mental del docente y 

alumnos, conformado por todos lo “no observable” mencionados -como las representaciones 

y referentes sobre el tema”. 

 

Dos de los instructores (Instructor 1 e Instructor 2) laboran en la sede comercio y servicios 

del C.I.E.A. sede del municipio de Riohacha y el otro (Instructor 3) en el CAA sede del 

municipio de Fonseca.  

 

Instructor 1 ISBJ1 

 

Desde el rol como instructor se ha impartido formación en programas afines con el sector 

comercio y servicios; orientando competencias tanto específicas como transversales; 

“(entendida esta última como las capacidades para la interacción con otros y para la 

organización, gestión y relacionamiento en las diferentes dimensiones de la vida (personal y 

social) y del trabajo” (Decreto 2852 de 2013) dependiendo de los programas ofertados por el 

centro de formación.  

 

Para este caso, se tomó como referente el Programa de Formación Tecnólogo en Gestión 

documental, compuesto por 14 competencias. El grupo lo conformaban 26 aprendices, 4 de 

sexo masculino y 22 de sexo femenino, de diferentes zonas del país, pero en su mayoría de 

esta región guajira, procedentes de diferentes municipios e instituciones públicas de todo el 

departamento, sus edades oscilaban entre los 18 y 45 años de edad, de estado civil solteros 

en su gran mayoría y otros casados o en unión libre, un grupo heterogéneo lo que hizo más 

interesante tenerlos como sujetos observables para estos ciclos de reflexión. 

 

En lo que respecta a lo académico, 16 aprendices presentaban un estilo de aprendizaje tipo 

acomodador, 2 tipo asimilador  y 8 divergentes. Respecto a los ritmos de aprendizaje 21 

aprendices son de ritmo medio y 5 de ritmo lento. Estos primeros rasgos del grupo sirvieron 

de insumo para el instructor en lo que tenía que ver con las propuestas de estrategias de 

enseñanzas y la concreción de equipos colaborativos de trabajo, entre otras. 

 

Para el estudio, se desarrolló en este programa la competencia transversal: “Prestar el servicio 

de información y consulta a usuarios de acuerdo con sus requerimientos, políticas 

institucionales, y términos establecidos en la ley”; esta consta de cuatro resultados de 

aprendizaje (Entendidos como Expresión de lo que el beneficiario sabe, comprende y es 

capaz de hacer en diferentes contextos, al culminar el proceso de aprendizaje. SENA, (2014). 

Estos se detallan a continuación:  

 

1. Promocionar los servicios archivísticos, utilizando los recursos disponibles y acorde con 

los requerimientos de la organización. 

2. Proporcionar atención y servicio al cliente, cara a cara y a través de los medios técnicos y 

tecnológicos disponibles, aplicando actitudes y valores mediante la comunicación 
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empresarial, normas de gestión documental, las legales vigentes y las políticas de la 

organización, de acuerdo con los estándares de calidad establecidos.  

3. Aplicar los protocolos para el control, préstamo de documentos y suministro de 

información, a clientes internos y externos.  

4. Identificar soluciones de atención y servicio, al cliente interno y externo, mediante la 

implementación de la tecnología disponible, teniendo en cuenta la normatividad vigente, los 

requerimientos de la organización. 

 

Instructor 2 ISSJ2 

 

La principal función desempeñada, es la de dar formación en lo referente al área de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC: Plataformas tecnológicas que maneja 

el SENA, Diseño y manejo de bases de datos y paquetes ofimáticos. 

 

Entre los diferentes programas de formación a los que son asignados los instructores del área 

de las TIC, está el programa de Gestión Administrativa, en el cual se encuentra la 

competencia “Aplicar tecnologías de la información teniendo en cuenta las necesidades de la 

unidad administrativa”, con una duración de 580 horas de formación, de las competencias 

con mayor duración que puede manejar un programa de formación. 

 

La competencia maneja 5 resultados de aprendizaje:  

 

1. Operar los recursos tecnológicos de oficina de acuerdo con las necesidades y políticas de 

la organización, las normas de gestión de la calidad, de seguridad y salud ocupacional y la 

tecnología existente. 

2. Mantener en uso los recursos tecnológicos de oficina de acuerdo con las políticas de la 

organización, las normas de gestión de la calidad, de seguridad y salud ocupacional, y la 

tecnología existente. 

3. Gestionar los sistemas de información de acuerdo con las necesidades de la unidad 

administrativa y las políticas de la organización. 

4. Generar soluciones de información teniendo en cuenta los requerimientos de la unidad 

administrativa y los recursos tecnológicos de oficina, disponibles. 

5. Diseñar y administrar bases de datos de acuerdo con las necesidades de información de la 

unidad administrativa y las políticas de la organización. 

 

El grupo tomado para la presente investigación se encontraba en el ambiente de formación 

201A, número de aprendices asistiendo 31, entre los cuales estaban 9 hombres y 22 mujeres, 

con rango de edades entre los 18 y 33 años con un promedio de 22 años en el grupo, entre 

los cuales se encontraban 3 mujeres y 1 hombre de la etnia wayúu.  

 

De acuerdo con el ejercicio de observación el promedio de los niveles es parejo en el grupo, 

esta entre 1A, 2, 5 y 6, adaptación de lo propuesto por Lucía Santelices. La tendencia en el 

ejercicio de indagación es a preguntas orientadas a obtener un dato o concepto, según Furman 

& García (2014), adaptación de lo propuesto por Roca, Márquez & Sanmartí (2013).  

 

La tendencia del grupo es a ASIMILADOR con un 44% y DIVERGENTE con 40% de 

aprendices, donde para el primer estilo predomina la conceptualización abstracta (CA) y la 
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observación reflexiva (OR). Su punto más fuerte lo tiene en la capacidad de crear modelos 

teóricos, se caracteriza por un razonamiento inductivo y poder juntar observaciones dispares 

en una explicación integral, se interesa menos por las personas que por los conceptos 

abstractos, y dentro de éstos prefiere lo teórico a la aplicación práctica y para el segundo 

estilo, se desempeñan mejor en cosas concretas (EC) y la observación reflexiva (OR). Su 

punto más fuerte es la capacidad imaginativa, se destaca porque tiende a considerar 

situaciones concretas desde muchas perspectivas, se califica este estilo como “divergente” 

porque es una persona que funciona bien en situaciones que exigen producción de ideas. El 

rendimiento del grupo es muy bueno, son bastante activos y existe mucho trabajo en equipo. 

 

 

Instructor 3 ISMC3 

 

A nivel del SENA este programa solo se encuentra a nivel de técnico, por lo cual los 

requisitos de ingreso son: haber cursado mínimo hasta noveno grado, tener una edad  mínima 

de 16 años y hasta 65 años y contar con la disponibilidad de tiempo para la formación, el 

instructor 3 desarrolló el  programa de formación Técnico en Producción de caprinos y ovinos 

en el municipio de Fonseca departamento de La Guajira, que tiene  una duración de 12 meses, 

donde los primeros 6 meses son la etapa lectiva, donde reciben toda la formación teórica y 

práctica. En estos momentos se orientaba la competencia de “Criar pequeño rumiante según 

parámetros establecidos”, la cual encierra todos los componentes de manejo animal, la 

sanidad, la nutrición, la alimentación y la reproducción de estos pequeños rumiantes con una 

duración de 540 horas; luego en 6 meses deben pasar a la etapa productiva o práctica donde 

de manera guiada por los instructores, van a poner en práctica todo lo aprendido durante la 

formación, y así finalizar, cumpliendo con todo el proceso se podrán certificar. 

 

Este programa técnico por convocatoria abierta, inició en el mes de mayo de 2017 con 19 

aprendices, es el primer grupo que contaba con la posibilidad de aprovechar las nuevas 

instalaciones. Estos aprendices tenían un aula exclusiva para este programa de formación, 

dotada con todas las comodidades, ayudas audiovisuales y equipos, adicionalmente tenía dos 

apriscos (corrales) con animales ovinos y caprinos para desarrollar todas sus prácticas y 

actividades pecuarias, además con un área destinada a cultivos donde desarrollarán todas las 

actividades agrícolas, todo esto con el fin de lograr generar una ambiente simulado de 

formación acorde con el contexto productivo, logrando así la pertinencia con el sector 

productivo. 

 

El SENA se caracteriza por formar diferentes tipos de poblaciones, en este caso este 

programa técnico no es la excepción, encontrando aprendices de diferentes regiones del país 

como llanos orientales, Magdalena, Tolima entre otros, de diferentes edades donde el mayor 

contaba con 49 años y la menor con 19 años. 

 

El grupo estaba conformado por 19 aprendices de los cuales  2 eran madres cabeza de familia, 

con un promedio 23 años, de procedencia rural, una de Fonseca y la otra de Santa Marta, 

tratando de buscar oportunidades de empleo para sacar sus familias adelante, 3 militares en 

proceso de retiro con promedio de edad de 40 años, uno de los llanos orientales, uno del 

Tolima  y el otro del Cesar; ellos deben formarse como parte del proceso de reinserción a la 

vida civil, 8 jóvenes promedio 19 años de la zonas rurales aledañas a la cabecera municipal, 
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dos de ellos recién salidos del colegio, los demás tenían más de 3 años sin realizar actividades 

académicas, 2 operarios de maquinaria pesada que trabajaban en la mina pero son campesinos 

productores, deseando dejar de trabajar y montar su propia empresa y poder vivir de la 

producción de la finca, 2 productores de arroz oriundos de Fonseca, interesados en emprender 

proyectos relacionados con el sector y dos productores del municipio de Riohacha uno 

funcionario de la DIAN y el otro líder de comunidades afro del departamento con edad 

promedio 45 años. 

 

Para el caso particular del instructor 3 por ejemplo, las personas que se acercan al Sena 

interesados en este tipo de formación específico, normalmente tienen alguna relación con la 

actividad, ya sea porque manejan alguna información y desean profundizar, otros porque se 

dedican a la actividad y desean su certificación, están en búsqueda de una oportunidad y no 

conocen nada acerca del tema, u otros que les exigen alguna certificación para acceder algún 

programa, a un beneficio o como requisito laboral. 
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CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 

 

 

Para llegar a determinar las categorías a tener en cuenta para este proceso de investigación, 

se partió del análisis de la práctica de enseñanza que cada uno de los instructores realizaba 

en su ambiente de formación, de acuerdo con las competencias que manejan según sus 

perfiles tanto técnico como ocupacional.  

 

Inicialmente se tomaron como referente o elementos objetos de observación: la planeación, 

el desarrollo y la evaluación que desarrollaban en sus sesiones de clases; el ejercicio partió 

del proceso de filmación, grabación, transcripción y semaforización de sus clases. Después 

de realizado el ejercicio de manera individual cada uno debió presentar a través de un informe 

los resultados obtenidos; para luego ser revisados y analizados en grupo y con ello identificar 

cuáles eran los puntos en común o diferentes que sirvieran de soporte para definir las 

categorías y subcategorías a tener en cuenta en este estudio. Después de este análisis, se logró 

evidenciar que los tres instructores convergieron en puntos en común que sirvieron de soporte 

para definir las categorías y subcategorías que se describen en la Tabla 1 Categoría y 

subcategorías de análisis. 

 

CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS 

1. Formación Profesional Integral F.P.I.  

 1.1. Procedimiento de la ejecución de la F.P.I. 

2. Prácticas de enseñanza  

 2.1. Estrategias de enseñanza 
Tabla 1. Categoría y subcategorías de análisis 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL 

 

Dada la naturaleza del SENA, y entendida como un establecimiento público del orden 

nacional con personería jurídica, patrimonio propio e independiente, y autonomía 

administrativa, adscrito al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. (Ley 119, 1994). 

Contempla dentro de su estructura como entidad del estado, aduciendo la formación 

profesional integral como proceso educativo con identidad propia orientada desde y hacia el 

trabajo productivo, teniendo en cuenta las recomendaciones del Comité Nacional de 

Formación Profesional Integral" (Acuerdo No. 00008, 1997). Este estatuto contiene el 

concepto, las características, las tendencias y los principios de la formación profesional 

integral en un contexto económico, político y social; en él se presentan las relaciones de la 

formación profesional integral con trabajo, empleo, educación y tecnología, para expresar, 

finalmente, y con base en el marco conceptual, las directrices relacionadas con la planeación, 

la gestión y la evaluación de la formación profesional integral. 

 

En concordancia con lo anterior, una de las variables que se tuvo en cuenta para el presente 

estudio es precisamente el de la Formación Profesional Integral (F.P.I.), “la cual constituye 

un proceso educativo teórico-práctico de carácter integral, orientado al desarrollo de 

conocimientos técnicos, tecnológicos y de actitudes y valores para la convivencia social, que 

le permiten a la persona actuar crítica y creativamente en el mundo del trabajo y de la vida” 
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(SENA, Estatuto de la Formación Profesional Integral, 1997). Este proceso de la F.P.I. del 

SENA “comprende las siguientes fases: identificación de necesidades, diseño curricular, 

gestión y desarrollo, así como el seguimiento y la evaluación de procesos y resultados; lo que 

al final determinan las acciones que desde esta institución se generan para con ello cumplir 

no sólo con las funciones que desde el estado se le asigne; sino también con el compromiso 

y la responsabilidad que se tiene con el sector productivo y por ende con la sociedad en 

general” (Estatuto de la F.P.I. del SENA, 1997). 

 

Con todo lo anterior, se hace necesario mencionar que para el año 2013 a través de la 

resolución 1471, el SENA, se adoptó el Sistema Integrado de Gestión – S.I.G.; donde se 

conformaron sus instancias a nivel nacional, se definieron sus funciones y se establecieron 

otras disposiciones que regulaban este proceso dentro de la entidad. Para el año 2017 se 

implementó a través de la resolución 00196 el nuevo sistema integrado de gestión y 

autocontrol, cuyo alcance cubre entre otros servicios el de la F.P.I., teniendo en cuenta la red 

de procesos que se deriven de las actividades de los centros de formación que se encuentren 

en las sedes propias de la entidad. 

 

Este sistema integrado de gestión y autocontrol SIGA, contiene 17 procesos dentro de su red 

de procesos, los cuales son identificados de la siguiente manera: Tres (3) que son de carácter 

estratégicos, ocho (8) que son de soporte y seis (6) que son misionales, en los misionales se 

encuentra el de Gestión de la Formación Profesional integral donde está inmerso el 

procedimiento clave para los instructores. 

 

 Procedimiento de la Ejecución de la F.P.I. 

 

De acuerdo con el procedimiento de la F.P.I., esta tiene por objetivo “establecer las 

directrices para ejecutar la formación profesional Integral desarrollando las competencias 

definidas en el programa de formación en los aprendices matriculados, para que se 

desempeñen en contextos productivos y sociales de acuerdo con los lineamientos 

institucionales vigentes” (SENA, 2013).  

 

En este procedimiento, es donde tiene incidencia directa el instructor, pues en este se definen 

cada una de las actividades que son responsabilidad del formador, no sólo frente a la 

institución, sino ante la demanda de ciudadanos que se presenten con la intención de 

capacitarse de acuerdo a cada ambiente formativo, el cual "se entiende como el conjunto de 

condiciones que propician y facilitan el logro de los objetivos de la formación profesional 

integral. Este ambiente puede configurarse tanto en instalaciones de la entidad como en 

empresas y otros sitios de vivienda o trabajo de los sujetos de formación" (SENA, 1995).  

 

 

PRÁCTICA DE ENSEÑANZA 
 

La “práctica de enseñanza” se define como “un conjunto de actividades gestuales y discursos 

operativos singulares y complejos constituidos por numerosas dimensiones enlazadas” 

(Altet, 2002). Así mismo, dice que la “práctica docente engloba a la vez la práctica de 

enseñanza frente a los alumnos, y/o con los alumnos, pero también la práctica de trabajo 

colectivo con los compañeros, la práctica de intercambios con los padres, las prácticas con 
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colaboradores” (Altet, 2001). También se debe tener presente que la “práctica de enseñanza” 

no se reduce sólo a realizar la enseñanza en clase, sino que incluye mínimamente, una fase 

pre activa, una fase interactiva (Jackson,1991) y una fase postactiva (Clark y Peterson, 1990). 

A su vez, en la enseñanza pre activa podemos distinguir dos etapas: la enseñanza pre activa 

1, referida a las tareas que realiza el docente al planificar las actividades o elegir contenidos 

y materiales (planificación remota). Y la enseñanza pre activa 2, para referirse a las tareas 

que realiza el docente después de planificar pero antes de enseñar. 

 

 Estrategias de Enseñanza 

 

¿Cómo enseñamos? Es el gran interrogante que surge cuando reflexionamos de nuestra 

práctica de enseñanza, y nos referimos a las estrategias enseñanza que implementamos en 

nuestro ambiente de formación. Este concepto suele presentar conceptos no tan claros lo cual 

permite varias interpretaciones y suelen confundirse con técnicas de enseñanza, 

entendiéndola como algo mecánico, rutinario o una serie de pasos a aplicar. 

 

Con lo anteriormente expuesto, las estrategias de enseñanzas deben ser entendidas como “el 

conjunto de decisiones que toma el docente para orientar la enseñanza con el fin de promover 

el aprendizaje de sus alumnos. Se trata de orientaciones generales acerca de cómo enseñar 

un contenido disciplinar considerando qué queremos que nuestros alumnos comprendan, por 

qué y para qué” (Anijovich, 2009). 

 

A partir de esta consideración, se puede afirmar que las estrategias de enseñanza que un 

docente elige y utiliza inciden en los contenidos que transmite a los alumnos, el trabajo 

intelectual que estos realizan, los hábitos de trabajo, los valores que se ponen en juego en la 

situación de clase y el modo de comprensión de los contenidos sociales, históricos, 

científicos, artísticos, culturales. 
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FUENTES E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

 

Los instrumentos de recolección de información permitieron una completa reconstrucción 

del ejercicio de investigación. Por lo que es importante resaltar y escribir que para los 

instrumentos se tuvieron en cuenta las categorías y subcategorías; los cuales fueron valorados 

y evaluados por pares académicos quienes dieron las observaciones y apreciaciones para las 

mejoras que se desarollaron. 

 

MATRIZ DE EVIDENCIAS 

 

Una de las principales herramientas que se utilizó para la recolección de información en la 

práctica de enseñanza de los instructores, es una matriz de evidencias realizada en Microsoft 

Excel, en la cual se detallan aspectos por sesión de clases como:  

 

 La actividad de aprendizaje realizada. 

 ¿Qué enseña? 

 ¿Para qué enseña? 

 ¿Cómo enseña? 

 ¿Cuáles son los aprendizajes 

esperados? 

 Fecha. 

 Reflexiones de la investigación. 

 Respuesta a si se cumplieron los 

objetivos de la investigación. 

 ¿Cuáles son las fortalezas de su sesión 

de clases? 

 ¿Qué aspectos tiene que mejorar? 

 ¿Cómo se articula este ejercicio con 

su proyecto de investigación?  

 

Las razones del porqué y el para qué de la utilización de esta matriz, fue que a través de esta, se 

permitió en primera instancia identificar cada una de las actividades de aprendizaje que se llevaban 

al ambiente de formación casi que de manera rutinaria, pues el hecho de manejar siempre los 

mismos programas de formación y por ende las mismas competencias hacía que no se innovasen o 

cambiasen tanto las estrategias de enseñanzas como las actividades de aprendizajes a desarrollar. 

 

En este sentido, el hecho de preguntarse el ¿Qué enseño?, ¿Para qué?, ¿Cómo?, ¿Qué aprendizaje 

obtuvieron los aprendices? y la manera de ¿Cómo estos eran evaluados?; fueron los datos más 

relevantes a la hora de tomar cualquier tipo de decisión para mejorar las prácticas de enseñanzas. 

 

Ahora bien, todo lo anteriormente expuesto llevó a la reflexión de si cumplían o no los objetivos 

propuestos en cada sesión planeada, determinar cuáles eran las fortalezas encontradas en cada 

sesión, así como los aspectos a mejorar, para con ello proponer mejoras para las próximas sesiones 

que facilitaran el encuentro entre instructor – aprendiz; así como fortalecer el proceso de enseñanza, 

aprendizaje y evaluación. Se pudo determinar también la relación de cada una de estas acciones 

propuestas en esta matriz con el objetivo de la investigación la cual consistía en mejorar las 

prácticas de enseñanza de tres instructores del SENA. 

 

A criterio entonces de los investigadores, entre las razones claves que dan funcionalidad a la 

utilización de  esta herramienta fue que sirvió de insumo para los ciclos de reflexión – acción 

teniendo como protagonistas principales a los aprendices, y como resultados las reflexiones que 

cada uno pudo realizar de los ejercicios de sus prácticas de enseñanza. 
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Durante este periodo de investigación se hizo interesante que a la hora de compartir las experiencias 

se llegó a la reflexión de que a pesar de que los tres instructores desarrollaban sus acciones 

formativas en diferentes contextos y situaciones particulares, pudieron encontrar puntos en común 

que refuerzan la importancia del trabajo colaborativo de esta investigación. 

 

A continuación se presentan la matriz de evidencias donde se explica cómo fue el proceso realizado 

con ella durante algunas sesiones de clases en las que se desarrolló la investigación. 
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Ilustración 21 Matriz de Evidencias. Elaboración propia 
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En la primera parte se observa que se colocan los datos que permiten identificar la matriz 

de evidencias. Luego se encuentra en la segunda parte una columna llamada 

APRENDICES, en la cual se listan los aprendices del programa de formación; paso 

siguiente se identifican por columnas cada una de las actividades que se van realizando 

con el grupo de aprendices teniendo en cuenta: ACTIVIDAD, donde indicamos el nombre 

de la actividad; en el ¿Qué? se especifica que se realiza en la actividad; en el ¿Para qué? 

cuál es la finalidad de dicha actividad; en el ¿Cómo? el procedimiento de desarrollar la 

actividad; sigue el proceso de aprendizaje – evaluación de la actividad y por último la 

fecha en que se realiza. En la columna de REFLEXIONES INDIVIDUALES, se hace 

una reflexión sobre cada aprendiz. 

 

En la tercera parte de la matriz se encuentra las REFLEXIONES DE INVESTIGACIÓN, 

donde se da respuesta a cada ítem por cada actividad realizada, las cuales se definen en 

la parte superior de la matriz. Primero se responde a la pregunta ¿Se cumplieron los 

objetivos de la planeación? en dado caso que la sesión se haya planeado “formalmente”; 

luego cuáles fueron las fortalezas de la sesión de clases, los aspectos a mejorar de la 

misma y por último se responde a la pregunta ¿Cómo se articula su clase con su proyecto 

de investigación? Esta además debe explicar la última columna CONCLUSIONES DEL 

EJERCICIO. 

 

Esta matriz fue diligenciada por cada instructor en el proceso de reflexión acción 

realizado durante la investigación. 

 

MATRIZ PLANEACIÓN - ACCIONES 

 

 
Ilustración 22 Matriz Planeación - Acciones. Elaboración propia 

En esta matriz se registró por cada planeación que realizaba el instructor, teniendo en 

cuenta los tres momentos: Inicio, Desarrollo y Cierre, las acciones que este proponía para 

sus sesiones de clases, resaltando con color la acción específica. Por ejemplo: Una acción 

propuesta en el momento de INICIO de la PLANEACIÓN 1, puede ser: “Los aprendices 

en equipos colaborativos realizarán un mapa conceptual del tema XYZ.”, entonces, se 

debe resaltar la acción específica que en este caso es la de realizar un mapa conceptual, 

por tanto la acción propuesta se presentará así: “Los aprendices en equipos colaborativos 

realizarán un mapa conceptual del tema XYZ.” 
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MATRIZ ACCIONES – RESULTADOS DE APRENDIZAJE R.A.P. 

 

 
Ilustración 23 Matriz Acciones - Resultados. Elaboración propia 

Se tomaron las acciones específicas resaltadas en la matriz planeación – acciones, 

explicada en el punto anterior, y se indicó con una X el resultado de aprendizaje donde se 

aborda esa acción. Se debe indicar entre paréntesis el número de veces que se ha utilizado 

esa misma acción en diferentes resultados. Siguiendo con el ejemplo del punto anterior 

donde la acción específica es la de realizar un mapa conceptual, esta se transcribe en la 

columna de acciones previstas en los planes de clases, y se marca con una X el RAP o los 

RAPs donde esta se propone, especificando entre paréntesis en cuanto de ellos: 

“realizarán un mapa conceptual (2).” 

 

Realizar el análisis y/o triangulación de la Matriz Planeación – Acciones vs Matriz 

Acciones – Resultados de Aprendizaje, se hizo con la intención de determinar hacia cuál 

o cuáles RAP el instructor le da mayor peso a la hora de proponer o diseñar sus estrategias 

de enseñanza; evidenciándose en cada uno de ellos el hecho de fortalecer unos resultados 

más que otros, lo que tiene implicaciones en el logro de los resultados de aprendizaje por 

parte del aprendiz.  

 

OTRAS HERRAMIENTAS 

 

Entre otras herramientas utilizadas, se pueden resaltar los diarios de campo, los cuales, 

son un instrumento utilizado por los instructores para registrar aquellos hechos que son 

susceptibles de ser interpretados. “El diario es un registro de elementos que ponen de 

manifiesto los aspectos del aprendizaje y del crecimiento personal y profesional de cada 

estudiante a lo largo de un período de tiempo. Incluye la narración de los momentos 

vividos en relación con el objeto del conocimiento (curso) y las reflexiones que de ella se 

derivan.” (Alzate, 2000). En este sentido, el diario de campo es una herramienta que 

permitió sistematizar las experiencias vividas en el ambiente de formación, para luego 

reflexionar, analizar y plantear nuevas acciones de mejoras en el quehacer del instructor. 

Como se puede observar en la Ilustración 24 Formato diario de campo, en este caso se 

registraron: Notas descriptivas, Categorías, Transcripciones, Preguntas de los estudiantes, 

Notas de interés y Registro de evidencias. 
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Ilustración 24 Formato diario de campo. 
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Los diarios de campo también permitieron el registro de datos obtenidos en otras 

herramientas, tales como:  

 

a. La observación participante dio insumos para la identificación de las estrategias de 

enseñanza que son utilizadas por cada uno de los instructores en su práctica de 

enseñanza; siendo esta un tipo de método de recolección de datos utilizado 

típicamente en la investigación cualitativa.   

 

b. La visita de pares académicos en cada ambiente de formación, permitió a los 

instructores objeto de esta investigación poder evidenciar fortalezas y debilidades 

frente a su quehacer, y a partir de allí reflexionar y presentar mejoras. 

 

Así mismo, las reflexiones que se  hicieron a través de la observación de los videos que se 

filmaron de las sesiones de clases; y los cuales se trascribieron, “semaforizaron” y analizaron 

a la luz de la realidad respecto a las prácticas de enseñanzas; fueron importantes para el 

desarrollo de la investigación. 
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DESARROLLO DE CICLOS DE REFLEXIÓN EN EL PROCESO DE  

INVESTIGACIÓN – ACCIÓN 

 

Uno de los aspectos clave y que presenta importancia e interés dentro de este proceso de 

investigación fueron los ciclos de reflexión – acción que se desarrollaron por cada uno de los 

instructores en sus ambientes de formación y a partir de los cuales se evidenciaron las fortalezas y 

las debilidades que presentaron durante su práctica de enseñanza. Para estos, el hecho de pensar el, 

planear, el hacer, el verificar y el actuar frente a sus actividades como instructores, fue una manera 

de mejorar tanto sus prácticas pedagógicas como sus estrategias de enseñanza a partir de los 

ejercicios de autorreflexión, y con ello fortalecer el procedimiento de la formación profesional 

integral. En estos ciclos se muestran los grupos con los cuales los formadores iniciaron su proceso 

de investigación; haciendo en un primer momento la caracterización de los integrantes del grupo. 

 

Se debe agregar, que para una mejor comprensión de este capítulo se decidió tener una codificación 

a través de la cual se identificaron y evidenciaron cada uno de los ciclos de reflexión – acción 

desarrollados por los tres instructores, durante el proceso de investigación. A continuación se 

define cada uno de los elementos que definen dicha codificación, por ejemplo: La I = Instructor, la 

S = SENA, seguido de las iniciales en mayúsculas del primer apellido y el primer nombre; ejemplo 

BJ = Bolivar José), y por último un número que los identificará, etc. 

 

INSTRUCTOR 1 

 

El instructor 1, que se identificó como ISBJ1, (Instructor SENA Bolivar José y el número uno), 

tiene por nombre, José Alfonso Bolivar Brito, nacido en el municipio de Maicao, terminó sus 

estudios secundarios en la Institución educativa Liceo Nacional Almirante Padilla y los de pregrado 

en la Universidad de la Guajira obteniendo el título de Administrador de empresas, Especialista en 

Gerencia de Mercadeo y actualmente aspirante a Maestrante en Pedagogía de la Universidad de La 

Sabana, con 22 años de experiencia como formador en el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, 

Regional La Guajira; orientando competencias tanto específicas como transversales en programas 

afines con la actividad comercial y de servicios, facilitador de seminarios a empresas en los temas 

de servicio al cliente, mercadeo y ventas, liderazgo, trabajo en equipo y motivación, posee una 

firma empresarial y familiar en procesos de Investigación de mercados para el mercado local y 

regional. 

 

Con todo lo anterior, y frente al proceso de la F.P.I. propuesto por el SENA, con el cual se pretende 

incidir de manera positiva en el sector productivo de cada región del país con un talento humano 

calificado y ajustado a los requerimientos y necesidades del entorno, exige de parte del instructor 

competencias no sólo específicas o disciplinares; sino también comportamentales y por ende 

sociales (P.E.I., 2013). Desde el rol como instructor se ha impartido formación en programas afines 

con el sector comercio y servicios; orientando competencias tanto específicas como transversales; 

(entendida esta última como las capacidades para la interacción con otros y para la organización, 

gestión y relacionamiento en las diferentes dimensiones de la vida (personal y social) y del trabajo” 

(Decreto 2852 de 2013, pág. 27 y 28), estas  dependen de los programas ofertados por el centro de 

formación, que para este caso, como ejercicio de reflexión se tomó como referente el Programa de 

Formación Tecnólogo en Gestión documental, compuesto por 14 competencias. 
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El grupo lo conforman 26 aprendices 4 de sexo masculino y 22 de sexo femenino, de diferentes 

zonas del país, pero siendo en su mayoría de esta región caribe Colombiana, provenientes de  

diferentes municipios e instituciones públicas de todo el departamento, sus edades oscilan entre los 

18 y 45 años de edad, de estado civil solteros en su gran mayoría y otros casados o en unión libre, 

este grupo presenta características totalmente heterogéneas, lo que hace interesante tenerlos como 

sujetos activos y participantes en el desarrollo de estos ciclos de reflexión;  aportando evidencias 

para el estudio y análisis de las prácticas de enseñanzas de los instructores inmersos en la presente 

investigación. 

 

Se debe agregar, que en lo académico, 16 de estos aprendices presentan un estilo de aprendizaje 

tipo acomodador, 2 tipo asimilador y 8 divergentes. Respecto a los ritmos de aprendizaje 21 

aprendices son de ritmo medio y 5 de ritmo lento. Estos datos fueron importantes porque sirvieron 

de insumos y soportes para el diseño y las propuestas de las estrategias de enseñanzas que se 

llevaron al ambiente de formación; estos datos, antes no eran tenidos en cuenta por parte del 

instructor y sólo servían de simple información para el grupo que se encontraba en formación;  sin 

embargo, uno de los cambios significativos fue que a partir de los ciclos de reflexión – acción,  al 

diseñar y proponer estrategias de enseñanzas, estos fueron los primeros aspectos que se tuvieron 

presentes para las implementación en su práctica de enseñanza.  

 

Es necesario recalcar, que para la presente investigación el instructor  orientó en el programa antes 

mencionado, la competencia transversal: “Prestar el servicio de información y consulta a usuarios 

de acuerdo con sus requerimientos, políticas institucionales, y términos establecidos en la ley”; esta 

consta de cuatro resultados de aprendizaje (los cuales deben ser entendidos como la expresión de 

lo que el beneficiario sabe, comprende y es capaz de hacer en diferentes contextos, al culminar el 

proceso de aprendizaje (SENA, 2014). Cabe mencionar que el SENA dentro del proceso de Gestión 

de la F.P.I., tiene el procedimiento de la ejecución, en el cual, se encuentra directamente 

involucrado el rol del instructor; para ello cuenta con una serie de pasos que son de responsabilidad 

de este y con lo cual debe asegurarse el trabajo y las acciones a realizar. Dentro de este proceso 

que consta de 21 actividades se describen claramente cuáles son responsabilidad del instructor 

(SENA, 2013).  

 

 

Ciclo 1 ISBJ1 
 

Ahora bien, una vez iniciado el proceso de formación con el grupo antes mencionado fue necesario 

detenerse y repensar en el ¿qué y el cómo se hace?; lo que generó un primer ciclo de reflexión, 

frente a un tema clave que venía generando inquietudes en el orientador y es el tema de los  “Estilos 

de aprendizaje” desarrollado en los procesos de inducción.  Alonso, Gallego y Honey (2005), 

opinan que estos ofrecen información de interés metodológico para diseñar actividades que 

favorecen a los distintos estilos del grupo o clase. Con esto vale la pena mencionar a (Gentry, 

1999),  quien argumenta que las personas perciben y adquieren conocimiento de manera distinta, 

tienen ideas y piensan de manera distinta y actúan de manera distinta. Además, las personas tienen 

preferencias hacia unas determinadas estrategias cognitivas que les ayudan a dar significado a la 

nueva información.  
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El término estilos de aprendizaje se refiere a esas estrategias preferidas que son, de manera más 

específica, formas de recopilar, interpretar, organizar y pensar sobre la nueva información. Este 

instrumento fue diligenciado por los aprendices en esta fase del proceso; sólo que preguntaba y 

¿Qué uso le da usted a éste?; hasta este momento se es consciente entonces, que sólo se miraba 

como un simple requisito quedando hasta allí en dicho proceso. 

 

A la hora de planear la sesión de clases, se plantearon acciones que permitieron dar otros usos a 

este instrumento pues los estilos de aprendizaje son una herramienta que puede aportar a nuestro 

quehacer la elaboración e implementación de estrategias de enseñanza pertinentes con las 

competencias y por ende con los aprendices matriculados en el programa de formación. Para ello 

se decidió diligenciar una rutina de pensamiento a través de la cual se pretendió indagar sobre la 

percepción de estos con este instrumento resuelto por ellos en la fase de inducción. Los resultados 

fueron interesante, pasando desde el desconocimiento, hasta la expresión “esto sólo lo vimos ahí y 

ya”, a partir de ello se desarrollaron otras acciones tales como,  diligenciar nuevamente este 

instrumento, determinar el ritmo de aprendizaje de cada uno, así como revisar el método de estudio 

de cada aprendiz. A partir de esto, se les sugirió a los aprendices que de manera individual 

realizaran otra rutina que se denominó “MI CARTA DE ESTUDIO: ¿Cómo aprendo? - ¿Me 

gustaría hacerlo?, y la cual se presenta en la Ilustración 25. Elaboración propia, Rutina Mi Carta 

de Estudio: 

 

 
Ilustración 25. Elaboración propia, Rutina Mi Carta de Estudio   
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A partir del análisis de esta rutina, se obtuvieron datos relevantes como el hecho de que los 

aprendices plantearon que a la hora de comparar su estilo de aprendizaje con los métodos de estudio 

que tenían no concadenaban; por lo que fue evidente que decidieran revisar estos aspectos para 

mejorar sus estrategias de aprendizaje; los resultados fueron compilados en una matriz de estilos 

de aprendizaje y socializado con el grupo; proponiéndoles a través de la técnica “lluvia de ideas”; 

la cual “se basa en una técnica de pensamiento creativo, utilizada  para estimular la producción de 

un elevado número de ideas, por parte de un grupo, acerca de un problema y de sus soluciones o, 

en general, sobre un tema que requiere de ideas originales” Selva, (2017). 

 

Con la lluvia de ideas se buscaba encontrar a través de las opiniones de los aprendices las 

diferencias y las similitudes que estos encontraron en común a la hora de realizar el ejercicio, las 

propuestas presentadas por  los aprendices fueron entre otras la revisión de sus estilos y métodos 

de aprendizaje, el determinar las evidencias que se deben presentar a la hora de cumplir con un 

producto a entregar al instructor y el identificar las técnicas que se proponen desde los resultados 

obtenidos en el formato estilos de aprendizaje. Estas fueron tenidas en cuenta a partir de las 

planeaciones de la sesiones de clase  y las evidencias de producto o desempeño que cada uno 

presentó al final de la competencia como resultado de sus aprendizaje teniendo en cuenta las 

orientaciones dadas por el formador.  

 

A partir de esto, para el proceso de formación y como resultado del ejercicio de observación; se 

emprendieron acciones que fuesen en mejora de la práctica de enseñanza del instructor. Estas 

evidencias se verifican en la matriz que se facilitó para la observación del trabajo de cada instructor, 

para este caso del instructor 1, se muestra en la Ilustración 26. Matriz de caracterización, los 

resultados obtenidos después de tener como insumos los estilos, los métodos y los ritmos de 

aprendizaje de cada uno de los aprendices. 

 

 

 
Ilustración 26. Matriz de caracterización. Elaboración propia. 
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A manera de reflexión, se logró por parte del instructor que a la hora de conformar equipos 

colaborativos de trabajos se tuvieran en cuenta los diferentes estilos, ritmos de aprendizajes y 

métodos individuales de aprendizajes para lograr de manera efectiva que tanto la enseñanza como 

el aprendizaje fuesen significativos para cada aprendiz, evidenciándose en la manera como 

empezaron a realizar las actividades individuales y grupales. Para los aprendices, después de 

sociabilizar  los resultados obtenidos de la matriz de caracterización en plenaria, estos al conformar 

equipos por ejemplo, tuvieron en cuenta los estilos de cada uno de sus compañeros para agruparse 

y ver cómo podrían aprovecharse los unos a los otros a la hora de realizar cualquier actividad de 

aprendizaje. 

 

En consonancia con lo anterior, fue importante para los aprendices concluir que al momento de 

finalizar y evaluar la competencia, este ejercicio de determinar qué relación existía entre sus estilos, 

métodos y ritmos de aprendizaje había sido de mucha ayuda para ellos, primero porque era una 

manera de reconocer y comprender la forma de aprender de sus compañeros; segundo, porque les 

permitió tener un mejor desempeño en el desarrollo de la competencia donde se resaltó el hecho de 

que no sólo les serviría para esta competencia sino también para las que les faltaban por cursar. 

 

Por otro lado, los resultados de sus aprendizajes fueron evidenciados con distintas estrategias que 

ellos mismos implementaron en el ambiente de formación, lo que les facilitó su proceso de 

aprendizaje, a partir de las estrategias de enseñanzas que se dieron por parte del instructor, también 

el poder ver con claridad su rol como aprendiz frente a unas competencias que debe desempeñar 

en la empresa cuando realice su etapa práctica, esto fue una manera de contextualizarlos con su 

perfil ocupacional y su oficio en la empresa.   
 

Por último para dar más precisión en este primer ciclo de reflexión se hace interesante visibilizar 

el esquema que se presenta a continuación: 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 27 Esquema ciclo de reflexión 1 del ISBJ1. Elaboración propia. 

¿Cómo utilizar de 

manera adecuada los 

estilos de aprendizajes 

de los aprendices? 

¿Qué hacer? 

¿Rutinas de 

pensamiento, 

socialización de 

resultados, reflexión de 

los aprendices, nuevas 

formas de hacer las 

cosas? 

Implementación de 

estrategias de 

enseñanzas acorde con 

los estilos de 

aprendizaje de los 

aprendices.  
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Ciclo 2 ISBJ1 
 

Como segundo ciclo se tenía toda la actividad planeada: 1. Dividir el grupo en subgrupos, 2. Sortear 

el tema para cada uno de los subgrupos, 3. Sustentar el tema a través de una exposición magistral, 

y 4. El instructor evaluaba el desempeño del grupo de manera oral e informal, sólo dando sus 

apreciaciones; sin embargo se decidió cambiar e implementar otras estrategias lo cual se hizo con 

la intención de favorecer a aquellos aprendices que presentaban  dificultades a la hora de sustentar 

un tema de estudio, presentaban deficiencias en la comunicación oral y en la manera de sustentar  

un tema. 

 

Para ello, lo primero que se hizo fue a través de la técnica de agrupamiento “El naufragio”; la cual 

consistió en que a partir del conocimiento que se tenía del grupo, se hicieron equipos donde 

estuviesen equilibradas cada una de estas características encontradas en el grupo, tales como: x 

aprendices del sexo masculino y de sexo femenino, un indígena en cada equipo de trabajo, etc.; 

segundo, se sortearon los temas de estudio; tercero, se les dio un número de horas para que ellos 

consultaran los temas que les correspondía a cada equipo; cuarto, se decidió  por parte del instructor 

reunirse con cada uno de los equipos de manera independiente, para revisar las consultas realizadas 

y orientarlos con respecto a los temas a sustentar; quinto, se les enseñó la manera de como planear 

y presentar su sesión de clases entregándoles un modelo de dicha sesión, la cual debía ser 

presentada al momento de sus sustentación al instructor. 

 

Con lo anterior expuesto, al confrontar las dos maneras de desarrollar los temas de la competencia 

se pudo evidenciar en las planeaciones presentadas por los aprendices las diversas estrategias que 

se implementaron a la hora de socializar el tema de estudio que le correspondía a cada equipo, entre 

las que se destacarían: la invitación a un experto, la utilización de rutinas de pensamiento para 

visibilizar estos en sus compañeros, el magazín,  el noticiero “Noti noticias de gestores 

documentales”, las acciones evaluativas, pasando de exámenes escritos a dinámicas como 

concéntrese o alcance una estrella. Fue interesante escucharles en referencia a los criterios que 

tuvieron en cuenta para decidir sobre los tipos de estrategias a ejecutar entre los cuales se 

mencionan: El tema en sí, el objetivo del tema, los compañeros de clases y el conocimiento de sus 

estilos de aprendizaje. 

 

De igual manera, se les proporcionó la técnica de evaluación de la actividad de aprendizaje, esta se 

hizo a través de una lista de chequeo que se le facilitó y explicó a cada equipo lo que permitió de 

igual manera mejorar la técnica de evaluación pues no fue sólo responsabilidad del instructor;   

Luego, se les dijo que el instructor iba a escoger tres integrantes de los diferentes equipos para que 

estos evaluaran la presentación de los otros equipos, cambiando a medida de que pasara cada 

equipo, cada uno debía realizar la evaluación de forma independiente, al finalizar debían reunirse 

y discutir sobre las respuestas encontradas en sus evaluaciones, concertar frente a similitudes y 

diferencias encontradas y por último entregarle una sola al instructor firmada por los tres aprendices 

evaluadores. 

 

Ahora bien, fue gratificante y de mucha admiración para el instructor, que al salir el primer grupo 

a sustentar su tema correspondiente a “La empresa, su clasificación y sectores de la economía y su 

relación con la competencia en curso”; la primera actividad que este equipo realizó fue una rutina 
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de pensamiento llamada “Lo que antes pensaba – y ahora sé”, esto como resultado del ejercicio 

reflexivo que el instructor hizo con el grupo.   

 

 
Ilustración 28 Rutina de pensamiento Antes pensaba - Ahora pienso 

 

En este ciclo de reflexión se pudo visibilizar a través de las diferentes rutinas de pensamiento que 

el instructor había realizado con el grupo en formación; fue decisión del instructor la utilización de 

estas rutinas por la identificación de dificultades de los aprendices en poder recordar y expresar los 

momentos que pasaban de una sesión de clases a otra; por ejemplo al iniciar la sesión del otro día 

el instructor preguntaba ¿Quién puede  recordar los temas que se trataron en la clases de ayer? A 

lo que era difícil escuchar respuesta por parte de los aprendices. Esto trajo como consecuencia que 

el aprendiz explorara y experimentara otras formas diferentes de aprender. 

 

La implementación de estas estrategias por los aprendices, fueron muy bien emuladas por estos. 

De igual manera para el instructor le sirvió como una evidencia que soportara y fortaleciera su 
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procesos de planeación, orientación, desarrollo y digitalización de su práctica de enseñanza. Para 

constatar esto se muestra a continuación la manera como es el proceso del antes y el después de la 

planeación que desarrolló el instructor ISBJ1 en el Sena. En la primera imagen se relaciona la guía 

de aprendizaje que elaboraba el instructor al momento de iniciar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, y en la segunda las planeaciones que empezaron a implementarse a través de EpC. 
 

 

Ilustración 29 Guía de aprendizaje elaborada por el instructor. 
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Ilustración 30 Planeación desde la Enseñanza para la Comprensión. 
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Ilustración 31 Rutina de pensamiento 

En la ilustración 31 se tuvo en cuenta por ejemplo el fragmento donde el estudiante opinaba que 

era importante la perspectiva que cada aprendiz tenía con respecto al proyecto, y pensar en la 

reacción que tendrían las personas al escuchar o leer el enunciado y si realmente captaría su 

atención. Este fue el momento en que los aprendices evaluaron la actividad de aprendizaje realizada 

a través de la implementación de la rutina de pensamiento la galería de imágenes, donde se pudo 
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evidenciar la manera como se lleva a reflexionar a los aprendices frente a una situación problémica 

y su trabajo como aprendiz. 

 

De acuerdo con lo anterior, en el compendio y análisis de los ciclos de reflexión, los cambios que 

se dieron para el instructor fueron evidenciados a partir del quehacer del docente;  con las diferentes 

estrategias de enseñanzas que se implementaron en el ambiente de formación. La experiencia que 

se vivió durante estos dos años de formación en la Maestría en Pedagogía fue enriquecedora, 

primero, porque la experiencia en el campo de la FPI, en una institución como el SENA, ha 

generado cambios significativos en lo que respecta a preparar un talento humano requerido por el 

sector productivo con una características y competencias requeridas para el campo laboral en una 

región como La Guajira. Sin embargo, se creía que todo estaba dado en el SENA para cumplir con 

las funciones exigibles para un instructor;   pero la formación vino a significar este rol como 

formador a partir de las vivencias y experiencias. 

 

En síntesis,  la puesta en escena que se vive en el ambiente de formación, produjo cambios 

significativos en el quehacer del instructor, y no sólo en la implementación de nuevas formas o 

estrategias de enseñanzas que dinamizaron el procedimiento de la ejecución profesional integral, 

sino también, porque se pasó de una simple orientación de competencias a una combinación de 

factores que hoy se tienen en cuenta para llegar a las aulas de clases. El poder comprender las 

condiciones sociales del aprendiz que llega al SENA, cambia la opinión que se tenía de estos, su 

forma de aprender, su manera de actuar, su sentir y sus ganas de salir adelante, hoy no sólo son 

preocupaciones del aprendiz. 

 

 

Ciclo 3 ISBJ1 
 

Para el ciclo número 3 se tomó la actividad de aprendizaje relacionada con la importancia de la 

presentación personal en el campo laboral, relacionada en la matriz de evidencias del instructor 1; 

este es uno de los aspectos en los que el instructor hace mayor énfasis en los grupos en que orienta 

la competencia de facilitar el servicio a los clientes internos y externos de acuerdo a los estándares 

establecidos por la organización, y al cual hace mucho énfasis, esto como consecuencia de la 

inadecuada presentación personal con que llegan los aprendices a los ambientes de formación del 

SENA; olvidándose de cuál va a ser su papel o rol a la hora de llegar a trabajar en cualquier tipo 

de  organización; es de mucha preocupación para este formador el tema de la presentación o imagen 

personal, lo que en ocasiones ha traído muchos inconvenientes en el quehacer de su oficio por 

defender la imagen personal del individuo, independientemente de sus condiciones personales, 

económicas o sociales. 

 

Ahora bien, al momento de desarrollar este tema era claro que la intención era facilitarlo, por lo 

que era fácil identificar las estrategias que este implementaba por la experiencia que se tenía y por 

el hecho de tenerlas ya elaboradas, casi que de manera mecánica. Entre estas actividades de 

aprendizajes estaban: 1. El instructor a través de una exposición magistral facilitaba el tema; 2. 

Solicitaba a los aprendices que elaboraran un cuestionario de preguntas en referencia al tema, 

quedándose en una simple consulta bibliográfica; 3. Resolverlo a través de la consulta en la 

biblioteca virtual de la institución; 4. Compartir esta consulta con un compañero del salón, 
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identificando las diferencias y semejanzas encontradas en su consulta; y 5. Entregar al instructor 

en un trabajo tipo informe corto estas situaciones encontradas. 

 

Hasta este momento sólo se pensaba en facilitar el tema que se proponía en la competencia de 

aprendizaje, sin tener en cuenta el aspecto personal y el contexto empresarial en el cual se 

encontraban los aprendices, siendo este último hacia donde se dirige el aprendiz una vez culmine 

su etapa lectiva. Con esto surgió una pregunta: ¿Cómo llevar al aprendiz a tener un contacto mucho 

más directo con esta situación donde él pueda vivenciar y reflexionar frente a la importancia de 

tener una buena presentación personal a la hora de trabajar? No sin antes hacerles ver que esa 

actitud empieza desde el ambiente de formación, y que a partir del manejo de este tema deben 

preocuparse por su propia presentación personal. 

 

A partir de lo anterior, el instructor decidió implementar otro tipo de estrategias que llevaran al 

aprendiz a comprender la importancia de la presentación personal en el campo laboral y cómo 

incide en su desempeño profesional. Ahora bien y ¿cómo hacerlo?: 

 

1. Se realizó la rutina de pensamiento “Pienso, me interesa e investigo”, para ver la opinión 

de los aprendices con respecto al tema de la presentación personal. Como se muestra en la 

ilustración número 32. 

2. Se realizó a través de la técnica de la mesa redonda la sociabilización de las percepciones 

de los aprendices sobre el tema en estudio. 

3. Se cerró a través de la visibilización de las opiniones de los aprendices en el  tablero. 

4. Se conformaron equipos de cinco (5) integrantes quienes debieron: 

a. Seleccionar una empresa del mercado local. 

b. Elaborar un cuestionario de preguntas para entrevistar al jefe de recursos humanos 

y a dos empleados de la empresa seleccionada por ellos mismos. 

c. Presentar un informe corto del trabajo campo realizado; donde deberían hacer 

énfasis en la reflexión del trabajo de campo realizado. 

d. Presentar un video de las entrevistas realizadas en el trabajo de campo. 

5. Como actividad evaluativa, todos los videos se mostraron en el grupo y estos  escogieron 

según su criterio el mejor video presentado; el cual se tomaba como una evidencia de 

producto para subir a la plataforma senasofiaplus.edu.co. 

 

Lo interesante de estas nuevas estrategias, fue que el aprendiz planteó que no entendían cómo en 

el ambiente de formación se hablaba tanto de este tema y ellos se encontraron con sorpresas a la 

hora de ir a las empresas, al observar trabajadores con una mala imagen personal. De igual manera, 

fue interesante poder salir del ambiente de formación y vivir la experiencia desde y en las empresas. 

Que los jefes de recursos humanos que entrevistaron, enviaban un mensaje a los aprendices del 

grupo en referencia a la importancia de la presentación personal en el trabajo. 

 

En lo que respecta a la reflexión que le deja al instructor están: 

 

1. Cuánto valor tiene para un aprendiz el hecho de sentirse involucrado y protagonista de su 

propio proceso de aprendizaje. 

2. Que desde el rol de instructor se debe ser y servir de ejemplo para los aprendices 

3. Que igual en ocasiones manejo un lenguaje inadecuado a la hora de dirigirme a los 

aprendices y hacerles ver su mala presentación personal. 
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4. Creer en las potencialidades y recursos que tienen los aprendices para la resolución de 

problemas en su proceso de aprendizaje.  
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Ilustración 32 Lista de chequeo para evaluar exposiciones. Elaboración propia. 
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Ilustración 33 Modelo encuesta diligenciada por los aprendices a empresas del sector empresarial del Distrito de 

Riohacha. 
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INSTRUCTOR 2 

 

El segundo instructor es ingeniero de sistemas con especialización en auditoría de sistemas. Tiene 

13 años trabajando en el SENA, todos ellos en la regional La Guajira. En principio realizaba cursos 

complementarios abiertos a todo público, luego paso a trabajar en cursos de titulación como son 

los de tecnólogos y técnicos. Por su profesión, maneja competencias tanto transversales como 

técnicas, en las cuales desarrolla temas relacionados con el área de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC). 

 

Entre los diferentes programas de formación a los que son asignados los instructores del área de 

las TIC, está el programa de Gestión Administrativa, en el cual se encuentra la competencia: 

“Aplicar tecnologías de la información teniendo en cuenta las necesidades de la unidad 

administrativa”, con una duración de 580 horas de formación, de las competencias con mayor 

duración que puede manejar un programa de formación.  

 

Una vez asignado al programa de formación a trabajar, se procedíó a solicitar al instructor técnico 

o líder de programa, lo relacionado con los estilos de aprendizaje, con esto se buscaba que el 

instructor organizará equipos colaborativos que estuvieran conformados por aprendices con 

diferentes estilos, por lo general, lo utilizaba para conformar los primeros equipos, pero luego ya 

no se tenían en cuenta. Este era el uso que daba el instructor a los estilos de aprendizaje. 

 

Paso siguiente conocía el grupo de una manera rápida, con una breve presentación de cada uno, 

para luego conversar y realizar preguntas sobre cómo se ha sentido con el proceso de F.P.I. que 

imparte el SENA, dado que es muy diferente al que están normalmente acostumbrados. Luego se 

presentaba la competencia con sus resultados de aprendizaje, conceptos y conocimientos y criterios 

de evaluación, información que también aparece en el programa de formación, que es facilitado al 

inicio del proceso por el instructor técnico, esto con el fin que los aprendices tuvieran conocimiento 

sobre lo que se trabajó. Después de realizar todo lo anterior, se inició la formación con las 

actividades correspondientes al primer resultado de aprendizaje.  

 

 

Ciclo 1 ISSJ2 
 

El instructor fue asignado a un grupo del programa de Gestión Administrativa que venía trabajando 

con otro instructor, el cual, era contratista (algunos instructores son contratados por un periodo de 

tiempo para trabajar horas de algunas competencias en diferentes programas de formación), el cual 

finalizó el número de horas de su contrato, pero no la competencia, es decir, no desarrolló todos 

los resultados de aprendizaje que la integran.  

 

Al iniciar la formación con este grupo, luego de una semana de trabajo, y de analizar listados de 

matrícula y de asistencia, encontró las siguientes situaciones: 1. Que había un alto nivel de 

deserción, de 31 aprendices que iniciaron el proceso solo quedaban 18 personas; 2. Desinterés en 

las actividades de aprendizaje, cumpliendo con algunas, incluso llegando a no presentar otras; 3. 

Inasistencias frecuentes, aduciendo todo tipo de excusas, entre las que estaban el transporte, 

compromisos laborales, enfermedad sin presentar incapacidad, etc.; 4. Se encontraban dispersos en 

el ambiente de formación, algunos al frente y otros por todo el ambiente de formación, algo muy 
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evidente con pocos aprendices; esto con el fin de poder hacer actividades en los computadores no 

relacionadas con la formación, dado que se llamó la atención en varias ocasiones por ello; 5. No 

contaban con instructor técnico y no tenían ningún tipo de acompañamiento en el proceso 

formativo, debido a que los instructores con los que habían trabajado se limitaban a cumplir solo 

con sus horas de formación, o a impartir lo correspondiente a su disciplina. 

 

Ante las situaciones presentadas, el instructor procedió entonces a realizar una actividad, la cual, 

consistió en plantear tres palabras con las que se sintieran identificados en esos momentos con 

respecto a todas las situaciones por la que estaban pasando, esto con el fin de realizar un diagnóstico 

del sentir de todo el grupo. Cada uno las fue presentando, y estas fueron escritas en el tablero,  

quedando al final el resumen de todas, el cual, que podemos observar en la Ilustración 34 Lista del 

resumen de las palabras. 

 

 
Ilustración 34 Lista del resumen de las palabras 

La actividad fue registrada por el instructor en su diario de campo, con el cual realizó un análisis y 

posterior reflexión de lo que se estaba presentando en el grupo (Ver Ilustración 35 Diario de campo 

instructor ISSJ1). 
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Ilustración 35 Diario de campo instructor ISSJ1 
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Al reflexionar sobre la actividad, se pudo apreciar la preocupación de los aprendices, sentían 

que estaban perdiendo el tiempo, que no tenían un acompañamiento, que de seguir 

aumentando el número de aprendices abandonando el proceso, el programa de formación de 

este grupo podría ser cancelado. Con el apoyo del otro instructor con el que venían trabajando 

otra competencia, se decidió hacer un seguimiento del grupo, para lo cual se realizaron las 

siguientes acciones: 

 

 Se informó a Coordinación Académica y se tomaran medidas en el asunto, entre las 

que estaba realizar un comité de seguimiento y evaluación, en los cuales cada 

instructor presentaba un informe del grupo, desde el punto de vista académico y 

comportamental de cada uno de los aprendices, para con ello identificar los resultados 

de aprendizaje que no habían cumplido, ¿Por qué? y ¿Qué acción aplicar?, para con 

ello alcanzar el objetivo de la competencia; así lo expresan Marzano, Pickering & 

Pollock (2001) cuando dicen “establecer objetivos y proporcionar retroalimentación 

regular sobre el progreso del estudiante hacia el logro de esos objetivos ayuda a 

mantener a los estudiantes motivados y en el buen camino”.  

 También se solicitó la intervención de Bienestar Aprendiz, para que los muchachos, 

los cuales pertenecían a la jornada nocturna, los tuvieran en cuenta en las actividades 

que realizaban con los aprendices de las jornadas contrarias: celebración día de las 

madres, rumba terapias, día de deporte, entre otras.  

 Finalmente, asumir por parte del instructor, aunque no lo fuera y no cumpliera con el 

perfil, el rol de instructor técnico, para hacer un acompañamiento continuo a los 

aprendices en el logro de los resultados de aprendizaje, tanto de la competencia que 

desarrollaba, así como las demás que hacen parte del programa de formación.  

 

Los resultados de implementar estas acciones fueron evidentes: No se presentaron retiros 

hasta la finalización de la formación, un grupo de aprendices participó en un proyecto de 

investigación, los resultados académicos fueron excelentes y se hizo un reconocimiento por 

su esfuerzo en el último comité de seguimiento y evaluación del grupo. Al reflexionar en la 

situación que se presentó, el aplicar las acciones descritas con los aprendices y al conocer 

más a fondo lo que sucedía, dieron resultados positivos, lo que llevó a reflexionar que en 

muchos casos se puede ser fuerte en conocimiento disciplinar, pedagógico y de contenido, 

pero si deja de lado el contexto de los aprendices, el proceso de enseñanza presentará 

falencias como las presentadas en este caso. 

 

Por lo anterior, es fundamental como instructor conocer el contexto de nuestro ambiente de 

formación, teniendo presente que “el ambiente debe trascender entonces la noción simplista 

de espacio físico, como contorno natural y abrirse a las diversas relaciones humanas que 

aportan sentido a su existencia. Desde esta perspectiva se trata de un espacio de construcción 

significativa de la cultura” (Duarte, 2003). Es así, como uno de los cambios en el accionar 

del instructor, fue  tomar un poco de tiempo del destinado a la formación para conocer más 

a fondo el contexto de los aprendices, es decir, saber quiénes son, cuáles son sus expectativas, 

identificar y dar la importancia necesaria a los estilos de aprendizaje, incluso profundizar un 

poco más con ejercicios que permitan determinar los niveles de observación e indagación, y 

realizar estas acciones con los  grupos de Gestión Administrativa, esto por ser el programa 
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de formación con la competencia técnica que presenta mayor duración de las que se trabajan 

actualmente relacionadas con las TIC. 

 

En ese mismo orden de ideas, surgió entonces la pregunta: ¿Han existido otras situaciones 

que se han presentado, pero solo por enfocarse en lo disciplinar, se han pasado por alto? De 

ser así, esto habría podido llevar a presentarse un bajo rendimiento en el grupo, deserción, 

mala actitud, etc., que de haber sido detectado a tiempo, hubiera podido ser un aspecto de 

mejora en las prácticas de enseñanza del instructor. 

 

 

Ciclo 2 ISSJ2 
 

De acuerdo al primer ciclo presentado, fue entonces cuando el instructor al hacer una 

reflexión rápida de las actividades que se han realizado de esta competencia en este programa 

de formación, recordó una situación muy presente no solo en los tecnólogos, también en los 

técnicos, y fue que al momento de trabajar con aplicaciones de hojas de cálculo, los 

aprendices presentaban dificultades en la capacidad de análisis y resolución de problemas, 

tanto matemáticos como de la vida cotidiana. El instructor tenía que dedicar tiempo de la 

formación para reforzar estos conocimientos, dado que de no hacerlo no se podía avanzar en 

los demás resultados de la competencia y las actividades resultaban en un caos completo. 

Caso crítico se presentó con un técnico en Logística Empresarial, donde se solicitó la 

intervención por parte del instructor de matemáticas, debido a la complejidad del problema 

presentado; aprendices que no identificaban entre un mayor que y un menor que, desconocían 

la prioridad de los operadores matemáticos o no sabían cómo calcular el porcentaje a un 

valor. Lo anterior, obligó a plantear estrategias de enseñanza de nivelación, no se podía 

avanzar, porque los aprendices quedarían con más vacíos conceptuales. 

 

La cuestión es que solo hay un instructor de matemáticas, el cual en muchas ocasiones no 

tiene tiempo para atender tantos grupos, además, es un instructor contratista, por tanto, hay 

momentos en los cuales no se puede programar con un grupo por no estar aún contratado. Es 

otra de las tantas situaciones que se pueden presentar y por ende analizar para futura 

planeación del proceso de formación, donde el instructor puede entonces rediseñar las 

actividades para solventar un poco esta situación y prevenir al momento de presentarse 

nuevamente. En este punto toma alta relevancia al instructor en no dejar pasar este tipo de 

situaciones. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, y ante el proceso formativo con un nuevo grupo de Gestión 

Administrativa, se inició de forma diferente a como lo venía realizando, se comenzó con una 

serie de estrategias tendientes a conocer al aprendiz, enfocándose en el contexto desde los 

situacional, lingüístico y mental: ¿Quién es el aprendiz?, ¿Cuáles son sus expectativas ante 

el proceso formativo?, ejercicios de observación como los descritos por Lucia Santelices e 

indagación según Furman; García (2014), adaptación de lo propuesto por Roca, Márquez & 

Sanmartí (2013), esto con el fin de tener en cuenta las estrategias a aplicar en la planeación 

de la sesión de clases, implementando la Enseñanza para la Comprensión como se puede 

observar en la Ilustración 36 Planeación por E.P.C. instructor ISSJ2, para que de esta forma 

el proceso formativo no se vea interrumpido ante el tipo de situaciones presentadas 
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anteriormente.  Calvo (s.f.) dice “los docentes en su quehacer diario se ven enfrentados a 

múltiples situaciones que van desde el qué y el cómo enseñar hasta la comprensión de alguna 

dificultad o de alguna confusión, con sólo escuchar la pregunta de un estudiante. Con 

frecuencia resuelven estas situaciones echando mano de la preparación recibida durante sus 

años de formación; otras, según lo hallado en lecturas o a partir de lo reportado en 

experiencias de sus colegas.”  
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Ilustración 36 Planeación por E.P.C. instructor ISSJ2 
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Ciclo 3 ISSJ2 
 

El instructor 2, ya implementando acciones de mejoras de acuerdo a los ciclos de reflexión 

presentados hasta ahora, se encontró ante una nueva situación en el desarrollo de una de las 

sesiones de clases. Esta situación se encuentra plasmada en la matriz de evidencias del 

instructor en la columna referente a la actividad 6. 

 

Realizó la planeación aplicando EpC, pero ya en el desarrollo de la sesión, al momento de 

implementar la primera actividad, relacionada con un mapa conceptual, se encontró con el 

inconveniente que los aprendices, quienes le habían informado que sabían trabajar mapas 

conceptuales, no estaban realizando la actividad de manera correcta. Fue entonces, cuando 

el instructor, tras una reflexión rápida basada en la experiencia, decidió detener el proceso, 

hacer un alto, esto al ver que la actividad no tendría los resultados planeados. Ya con la 

experiencia de los ciclos anteriores, decidió entonces realizar una actividad encaminada a 

consultar sobre mapas conceptuales y el correcto procedimiento para su creación. En la 

siguiente sesión pudo entonces desarrollar la planeación por E.P.C que había realizado.  

 

Cabe resaltar la importancia de identificar el problema y proceder con una acción como la de 

hacer el alto en el proceso para luego tomar los correctivos del caso. En esa ocasión, la 

reflexión no se dio al final de proceso, cuando el instructor procede a registrar lo sucedido en 

el diario de campo o en la matriz de evidencias y reflexiona de lo ocurrido en el ambiente de 

formación, la realizó en la misma ejecución de las acciones de formación. Claro está que 

cuando realizó dicho registro, también procedió a reflexionar, donde por ejemplo, pudo 

detectar que el instructor no debe asumir al momento de planear que los aprendices en el 

proceso de formación, ya deberían tener conocimiento de ciertas herramientas y/o estrategias 

que son muy comúnmente utilizadas en las sesiones de clases, incluso por otros compañeros 

instructores. 

 

Este ciclo permitió al instructor 3 concluir, que a pesar que siempre se esté mejorando los 

procesos, en este caso más específicamente, el procedimiento de la ejecución de la F.P.I., los 

instructores deben estar prestos ante situaciones que siempre se estarán presentando en los 

ambientes de formación, en algunos casos, podrán ser de fácil solución, pero en otros 

necesitará implementar nuevas estrategias en pro de mejorar su quehacer pedagógico. Así 

mismo, y acorde a los ciclos presentados, se puede observar en la siguientes ilustraciones, las 

prácticas del instructor en el antes, ahora, qué lo hizo cambiar, con algunos referentes teóricos 

de ello, desde las dimensiones del pensamiento del aprendiz, enseñanza, aprendizaje e 

instructor. 
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Antes hacía Ahora hago Qué me hizo cambiar Referente teórico 

No se tenía un manejo del contexto de 

los aprendices, se limitaba a la 

presentación de cada uno, su nombre y 

expectativas del proceso de formación 

que iniciaba. 

 

El ejercicio que se realizaba en la fase 

de inducción sobre estilos de 

aprendizaje, era solo eso, un ejercicio. 

Esta información no se utilizaba para 

nada en el proceso de formación 

(Planeación pedagógica, guías de 

aprendizaje, actividades). No se tenía 

presente los aprendizajes previos para 

el proceso formativo. 

Manejo del contexto de los aprendices con 

ejercicios que permitan conocerlos más a fondo, 

por ejemplo, se realiza uno de presentación, 

acompañado de un escrito donde los aprendices 

cuentan lo que consideran importante de su vida, 

cosas sucedidas antes, ahora, y cómo se 

proyectan a futuro, estilo autobiografía. 

 

Los resultados han sido muy buenos, los 

aprendices plasman cosas que de manera verbal 

no dirían. Ejercicios donde pueden conectar los 

aprendizajes previos con los nuevos, para así 

reforzar estos. Aplicación de ejercicios para 

determinar los niveles de observación e 

indagación. Retomar los estilos de aprendizaje 

para estudiar más en detalle el resultado de cada 

uno y determinar si en realidad está acorde a sus 

formas de estudio. 

Situaciones que a veces se 

presentaban, en las cuales, al no 

conocer el contexto, no tenía un 

conocimiento completo del porqué 

de la situación. Durante el desarrollo 

de la formación, los conocimientos 

que a veces tenían algunos 

aprendices, ayudaban a dinamizar 

las sesiones de clases, además de 

servir como apoyo a aquellos 

aprendices que presentaban un 

conocimiento nulo al conformar los 

equipos colaborativos. 

“El ambiente debe trascender 

entonces la noción simplista de 

espacio físico, como contorno natural 

y abrirse a las diversas relaciones 

humanas que aportan sentido a su 

existencia. Desde esta perspectiva se 

trata de un espacio de construcción 

significativa de la cultura” (Duarte, 

2003). 

 

“cómo la mente procesa la 

información o cómo es influida por las 

percepciones de cada individuo y 

están estrechamente relacionados con 

la forma como los estudiantes 

aprenden, los profesores enseñan y 

cómo ambos interactúan en la relación 

de enseñanza y aprendizaje” (Alonso, 

1994). 

 

“Crear oportunidades para pensar, es 

decir, establecer el contexto para 

hacer visible el pensamiento” (Chart, 

Church y Morrison, 2014). 

 

 
Ilustración 37 Dimensión del pensamiento del aprendiz 
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Antes hacía Ahora hago Qué me hizo cambiar Referente teórico 

La mayoría de las clases 

eran magistrales, en las 

cuales, por medio de un 

VideoBeam, explicaba a los 

aprendices la operatividad 

de la herramienta, para 

luego ellos procedieran a 

practicar en sus respectivos 

computadores. Realizaba 

una planeación pedagógica 

repetitiva, donde tomaba la 

misma de un programa de 

formación para otro, solo 

realizaba cambios que no 

eran significativos.  

Tengo presente al momento de planear 

un resultado de aprendizaje de la 

competencia que esté trabajando, la 

enseñanza para la comprensión. Intento 

que la sesión de clases, sea lo más 

participativa en lo posible. Reflexiono 

sobre la sesión de clases, lo que sucede 

en ella al momento de orientar los 

procesos formativos, que puedo mejorar 

en mi práctica para que los aprendices 

puedan alcanzar esos resultados de 

aprendizaje. Analizo diferentes 

estrategias para trabajar de acuerdo al 

tema. 

 

Los resultados al finalizar la competencia 

no eran los esperados. Por tanto, se 

reflexionó sobre ello, se hizo un análisis 

de la práctica de enseñanza, 

sistematizando el proceso, realizando 

diarios de campo, una matriz de registro 

de sesiones de clases de acuerdo con 

preguntas como: ¿Qué quiero que mis 

estudiantes realmente comprendan?, ¿por 

qué?, ¿Cómo puedo involucrar a mis 

estudiantes en la construcción de estas 

comprensiones? y ¿Cómo sé  que sus 

comprensiones se desarrollan? Entre 

otras. En principio, se pensaba que el 

problema radicaba era en los aprendices, 

pero luego de reflexionar encontré 

falencias en mis acciones como formador.  

“(…) es poder llevar a cabo una diversidad de 

acciones o ‘desempeños’ que demuestren que 

uno entiende el tópico y al mismo tiempo lo 

amplía, y ser capaz de asimilar un conocimiento 

y utilizarlo de una forma innovadora.” Blythe 

(1999, p. 40). 

 

“Una estrategia es, en un sentido estricto, un 

procedimiento organizado, formalizado y 

orientado a la obtención de una meta claramente 

establecida.” Fundación Educación para el 

Desarrollo – Fautap (2009, p. 7). 

Ilustración 38 Dimensión de la enseñanza 
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Antes hacía Ahora hago Qué me hizo cambiar Referente teórico 

Consideraba que los 

exámenes era la única forma 

de verificar aprendizaje por 

parte de los aprendices. Esta 

se limitaba a una sola, 

donde se determinaba la 

calificación: Aprobado No 

Aprobado. Teniendo como 

resultado, de acuerdo con 

los puntos anteriores, un 

alto índice de personas No 

Aprobadas, las cuales 

debían ser reportadas por 

informe ante el comité de 

seguimiento y evaluación, 

donde entonces se procedía 

a realizar planes de 

mejoramiento para cada uno 

de los aprendices. 

En cuanto a la evaluación, paso a ser 

continua, formal e informal, escrita y 

verbal, buscando con ello que el aprendiz 

pueda demostrar conocimiento 

dependiendo de su estilo de aprendizaje 

(Kolb), que como ya había indicado es 

una herramienta en el proceso de 

inducción, y por lo general estos no son 

tenidos en cuenta para la formación. 

También se implementó el manejo de 

rutinas de pensamiento, herramienta 

importantísima en la visibilización del 

pensamiento en un proceso formativo, así 

como la implementación de técnicas en  

ejercicios con mapas mentales y  

conceptuales, lluvia de ideas, etc. 

 

Factores como los ya indicados hasta 

ahora, la evaluación, el reflexionar de mi 

práctica, los resultados presentados en los 

comités de seguimiento y evaluación, en 

donde las conclusiones sobre el 

rendimiento académico no eran las 

mejores. 

 

“Establecer objetivos y proporcionar 

retroalimentación regular sobre el progreso del 

estudiante hacia el logro de esos objetivos 

ayuda a mantener a los estudiantes motivados y 

en el buen camino”. Marzano, Pickering & 

Pollock (2001). 

 

“Existen muchas formas de hacer el 

pensamiento visible. Una de las más sencillas 

es lograr que los docentes utilicen el lenguaje 

del pensamiento”. (Tishman & Perkins, 1997). 

 

“Se puede pensar en las rutinas como 

procedimientos, procesos o patrones de acción 

que se utilizan de manera repetitiva para 

manejar y facilitar el logro de metas o tareas 

específicas.”(Ritchhart, 2014). 

 

Ilustración 39 Dimensión del aprendizaje 
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Antes hacía Ahora hago Qué me hizo cambiar Referente teórico 

Creía que con el simple 

hecho de explicar la 

operación de la herramienta 

desde el computador por 

medio de un video beam, los 

aprendices estaban en 

condiciones de aplicar esos 

conocimientos. Me limitaba 

al solo hecho de trabajar la 

sesión y dejarles talleres 

prácticos, dado que me 

enfocaba en lo operacional. 

En ocasiones, por el simple 

hecho de tener un 

conocimiento disciplinar 

aplicaba este en la sesión sin 

tener en cuenta ningún tipo 

de planeación. No 

reflexionaba del proceso 

formativo, me limitaba a dar 

el tema y proseguir con el 

siguiente. No tenía en 

cuenta estrategias. 

Aplicar planeación por EpC. Identificar 

puntos clave con los cuales implementar 

evaluación continua. Planear la rutina de 

pensamiento más acorde al punto de 

desarrollo de la competencia: inicio, 

desarrollo, fin; al igual que la estrategia 

más apropiada a implementar. Me 

preocupo por los aprendices. Busco la 

manera que sientan interés por lo que se 

va a trabajar, participen y realicen las 

actividades de la mejor manera. Y así 

como cambio acciones en mi práctica, 

ellos también deben identificar que 

pueden cambiar para lograr los 

resultados. 

En conclusión reflexiono sobre mi sesión 

de clases identificando con ello como se 

desarrolló, si se cumplió lo planeado, 

¿Qué paso en ella?, ¿Por qué? y ¿Qué 

tengo que cambiar? 

Nuevamente la reflexión juega un papel 

importante en el cambio de mi práctica.  

Llegar a la conclusión que me estaba 

convirtiendo en el típico profesor 

tradicional, donde el pensamiento de los 

aprendices no lo tenía en cuenta en mi 

planeación de estrategias, técnicas y 

actividades a realizar.  

“Así, del hacer empírico el maestro pasa a un hacer 

reflexivo, a una práctica reflexiva, que le permite 

remontar la rutina repetitiva, para objetivar su 

práctica por escrito, con miras a continuar 

reflexionándola y transformándola en la misma 

acción.” Restrepo Gómez (2004, p. 5). 

 

“La reflexión pone en relación la acción, tal como 

se ha ejecutado, con el plan general y con la idea 

inicial; es diagnóstica y retrospectiva, porque 

elabora una visión global de la situación y permite 

la construcción de hipótesis de solución; 

pronostica y prospectiva, en la medida en que 

elabora los planes de acción encaminados a poner 

en marcha soluciones hipotéticas” Parra (2009, p. 

9) 

Ilustración 40 Dimensión del pensamiento del instructor 
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INSTRUCTOR 3 

 

El tercer instructor es zootecnista, tiene 9 años trabajando en el SENA todos en la regional 

La Guajira, inició en el programa de jóvenes rurales, en todo el departamento y a los 6 meses 

inició con formación titulada en tecnólogos y técnicos. En su profesión maneja competencias 

técnicas y transversales y desarrolla temas relacionados con las especies menores de 

importancia para la producción de ovinos, caprinos, cerdos y avicultura entre otras. 

 

Entre los diferentes programas de formación a los que son asignados los instructores del área 

de especies menores está el programa Técnico en producción de ovinos y caprinos, el cual se 

creó para brindar al sector productivo pecuario y  las empresas ovinas y caprinas, la 

posibilidad de incorporar personal con altas calidades laborales y profesionales que 

contribuyan al desarrollo económico,  social y tecnológico de su entorno y del país, así  

mismo ´para ofrecer a los aprendices formación en las tecnologías de alimentación, manejo 

productivo, y administración. 

 

El programa de Producción de caprinos y ovinos cuenta con una competencia denominada 

“Criar pequeño rumiante según parámetros establecidos”, la cual encierra todos los 

componentes de manejo animal, la sanidad, la nutrición, la alimentación y la reproducción 

de estos pequeños rumiantes; para el desarrollo de estas actividades se cuenta con un tiempo 

de 540 horas en que los aprendices deben aprender conceptos, principios, procedimientos. 

 

 

Ciclo 1 ISMC3 

 

Los instructores siempre están  más enfocados al desarrollo de la parte técnica a cumplir con 

el programa de formación y poco se centran en conocer a las personas que están  formando,  

nunca   indagan sobre sus realidades, nunca llegan a conocerlos o permiten que ellos 

conozcan  más allá que al instructor técnico que les orientaba un proceso formativo, nunca  

se  preocuparon  por conocerlos, por conocer sus nombres, saber su origen, sus expectativas 

por conocer sus contextos, normalmente se aprenden los  nombres de los aprendices  

destacados, aquellos que sobresalían pero hasta ahí no más, casi nunca existió  un buen canal 

de comunicación, siempre fue una relación vertical. 

  

En el seminario de Epistemología   Jürgen Habermas (1998), en su trabajo la teoría del actuar 

comunicativo, habla de una comunidad universal de dialogo en que todos son participantes e 

interlocutores válidos, manifiesta que la dinámica del aula debe ser horizontal, donde es 

fundamental tener en cuenta la realidad que presenten nuestros alumnos en su contexto socio-

cultural, donde lograremos conocer sus raíces y comprenderlas, aportando a la construcción 

de una sociedad mejor. De esta manera se encuentra similitud de intereses con este autor en 

el sentido que por medio del  papel como instructores  aparte de formar en conocimientos, 

deben  conocer a los aprendices , conocer acerca de su pasado y su presente para poder 

participar en la reorientación del futuro, inculcando principios y valores, estimulando el 

diálogo con argumentos, creando consensos, activando la dinámica mental y con esta la 

creatividad y el pensamiento, formando seres autónomos con capacidad de decisión, 

liderazgo capaces de resolver problemas en su entorno. 
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Por esta razón con este grupo se decide  iniciar el  proceso de transformación de las  prácticas 

de aula, empezando por realizar acciones que permitan conocer mejor a los  aprendices y sus 

contextos, para esto planea una actividad el primer día de clases llamada contextualización 

del proceso de formación en el cual el objetivo no era enseñar solamente aspectos 

relacionados con Programa de formación técnico en producción de ovinos y caprinos 

(competencias de aprendizaje, resultados de aprendizaje) si no construcción de las reglas de 

juego y cómo es el proceso de formación al interior del SENA. Para esta actividad se realizó 

un conversatorio donde se le pidió a cada aprendiz que compartiera sus conocimientos 

propios o lo que hubiese escuchado, que compartiera su percepción acerca del SENA, en 

segundo lugar se realizó una exposición acerca de los aspectos del programa de formación, 

todo esto con el fin de ambientar a los aprendices y acercarlos al “lenguaje SENA”.  

 

Contexto del proceso formativo 

 

Cada programa de formación cuenta con varios instructores en la parte técnica o especifica 

orientando las diferentes competencias, más los instructores que orientan las competencias 

transversales como lo son ética y salud ocupacional entre otras. A pesar que los aprendices 

tienen unas jornadas de inducción de dos semanas, es importante ya en la formación realizar 

un segundo acercamiento directamente con el instructor técnico que está a cargo de la 

formación, que permita generar un ambiente de confianza, donde se les da a conocer el 

programa de formación, las competencias, los resultados de aprendizaje, tiempos estimados 

de duración y no más importante, el conocimiento entre el instructor y el aprendiz , los   

nombres,  motivaciones para estar en ese sitio,   situación personal y   origen entre otras cosas, 

en pocas palabras tener una visión global y particular  de cada contexto, creando un buen 

clima en el aula, “rompiendo el hielo” y generando un panorama que permita un mejor 

desarrollo del proceso de formación. 

 

Después de llegar  al aula, se inicia comentando las ventajas de estudiar en el SENA, de la 

relación estrecha que tiene el programa de Técnico en producción de ovinos y caprinos con 

el contexto, se les comenta la historia de cómo se obtuvo la unidad productiva ovina y caprina 

donde ellos aprenderán todo al respecto, que se cuenta  con 400 animales entre ovinos y 

caprinos, con infraestructura, equipos y tecnología a su disposición para que sea una 

formación pertinente y de calidad, donde como instructor existe un compromiso a poner todo 

el empeño para que aprendan y se puedan cumplir las expectativas. 

 

Se empieza hablando sobre la vida personal,  de cómo está conformado el  núcleo familiar,  

origen,  historia en La Guajira,  perfil profesional, se explica un poco sobre  la disciplina y la 

relación con la formación, la  experiencia laboral, se les comenta de la importancia que tiene 

formarse en este tipo de temas y el impacto que esto genera en el sector productivo de la 

región. Con el ánimo de incentivar a la participación  se les pregunta qué dudas tienen o si  

quieren preguntar algo en particular, y les invita a que cada uno comente, inicialmente 

su nombre, lo que  quiera compartir de su vida personal, su origen, la motivación para 

llegar al SENA, cuáles son sus expectativas y se les manifiesta que mientras se desarrolla la 

dinámica que se aprenderán  todos sus nombres, que conocerlos es muy importante, que de 

mucho interés saber de cada uno de ellos, ya que en anteriores nunca  hubo  interés  por 

conocer a los aprendices. 
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Todo este proceso generó un buen ambiente donde voluntariamente empezaron a participar 

narrando aspectos de sus vidas, el por qué están allí, cuáles son sus expectativas y la felicidad 

que sienten al poder estar en el SENA. En el trascurso de la sesión se les realizó preguntas y 

memorizando sus nombres de manera consecutiva como van interviniendo se van  

nombrando desde el primero, esto causa admiración entre ellos porque ven el interés por 

saber de ellos y además se  logra aprender con alguna facilidad sus nombres. Esta actividad 

generó un clima de confianza permitió “romper el hielo” y fue el primer paso para crear un 

vínculo de confianza y compromiso, aspectos fundamentales para garantizar un buen proceso 

de formación  

 

Esta  dinámica  confirmó la diversidad del grupo, de diferentes orígenes, edades, pero con 

una misma motivación que es aprender, cambiar sus realidades y que esta formación genere 

oportunidades que logren mejorar su calidad de vida. El aprender los nombres de los 

aprendices generó un buen ambiente de confianza, en el momento de pasar de desconocidos 

a poder llamar a cada uno por su nombre permitió el inicio de la construcción de un lazo de 

amistad y respeto mutuo ya que en ese momento ya se conocían algunas realidades.  

 

En cuanto la evaluación se realizó rondas de preguntas, sobre el nombre del programa de 

formación, las competencias, duración y ellos  pusieron a prueba al instructor haciendo que 

los nombrara uno a uno, ya que el compromiso era aprender sus nombres. En procesos de 

formación anteriores no se tenía en cuenta desde el primer momento generar un ambiente de 

confianza con los aprendices, se llegaba al ambiente, se  socializaba el programa de 

formación sin la intensión   de  empezar a crear un canal de comunicación con los estudiantes, 

nunca se lograban aprender los nombres de todos , solo de aquellos que se destacaban, no 

existía interés por conocer sus orígenes, sus expectativas, algo de sus vidas personales, no se 

tenía en cuenta sus contextos particulares, siempre el enfoqué fue una formación 

generalizada. 

 

Castro (2005) propuso que “la investigación del entorno natural como estrategia de 

enseñanza aprendizaje de las ciencias naturales permite que los estudiantes den una mirada 

diferente a su contexto y a la vez desarrollen aprendizajes de diferentes tipos” y Marcelo 

(1999) menciona que “el profesor necesita conocer las características socio-económicas y 

culturales del barrio, las expectativas de sus estudiantes, entre otros aspectos, los cuales 

pueden incidir en la organización de la clase por parte del profesor”. 

 

Fue una actividad muy emotiva a nivel general, se generaron expectativas en torno al proceso 

de formación, se logró que cada uno de ellos abriera su corazón y nos contara aspectos de su 

vida personal y su contexto. Como aspectos de mejora es importante diseñar una actividad 

para que ellos escriban lo que verbalizaron para que puedan quedar evidencias del proceso, 

se implementó una rutina de pensamiento llamada mi auto biografía donde se desarrollen las 

mismas actividades, pero en la cual pueda quedar con una evidencia escrita de esta actividad.  

 

Para esta actividad rutina de pensamiento mi biografía Ilustración 41 Rutina de pensamiento 

mi biografía se trabajó con un nuevo grupo de producción de especies menores  donde se les 

explicó a los aprendices que se realizaría una actividad que nos permitía conocernos y 

compartir aspectos de nuestras vidas, se les entregó a los aprendices un formato en el cual 

deben realizar un escrito reflexivo donde daban a conocer aspectos personales que deseaban 
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compartir, sus datos personales, origen intereses, expectativas , entorno familiar todo lo que 

crea y quiera que puede compartir con sus compañeros. Después de hacer el escrito cada 

aprendiz lo compartirá con sus compañeros  

 

 

 

 

 
Ilustración 41 Rutina de pensamiento mi biografía se realiza al inicio de la formación y permite evidenciar aspectos 

personales de cada aprendiz, sus intereses, sus motivaciones y su contexto 

Utilizando una estrategia como la rutina de pensamiento antes pensaba y ahora pienso 

ilustración 42,  se pudo evidenciar inicialmente que la gran mayoría a pesar de haber pasado 



105 
 

por un proceso de inducción no conocían aspectos relacionados con el programa de 

formación, esto lo reflejaban colocando un signo de interrogación, esta herramienta también 

logró evidenciar el cambio de pensamiento después de la sesión  y algunos de los aprendizajes 

de esta actividad como el nombre del programa de formación, cuáles son las competencias,  

duración de la formación, con qué se cuenta en la unidad productiva ovina y caprina para que 

ellos desarrollaran su proceso formativo, reglas de juego como la importancia de la 

puntualidad, la asistencia, cuál es el enfoque de la formación, la importancia y el impacto 

que esto genera en el sector productivo y finalmente, que pueden contar un  amigo instructor 

que los apoyo en su proceso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 42 Rutina de pensamiento para la contextualización del programa de formación y el fin del programa 

de formación.  
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Ciclo 2 ISMC3 
 

Aprendizajes previos y visibilización del pensamiento 

 

Como educadores, podemos trabajar para lograr hacer el pensamiento mucho más visible de 

lo que suele ser en el aula. Cuando así lo hacemos, les estamos ofreciendo a los estudiantes 

más oportunidades desde dónde construir y aprender. “Existen muchas formas de hacer el 

pensamiento visible. Una de las más sencillas es lograr que los docentes utilicen el lenguaje 

del pensamiento” (Tishman & Perkins, 1997). 

 

 
 

Ilustración 43 Rutina de pensamiento antes pensaba ahora pienso utilizada como herramienta para visibilizar el 

pensamiento antes y después de la sesión  y evidenciar el aprendizaje en los aprendices del programa técnico en 

producción de Caprinos y ovino 
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Pregunta: ¿Cómo identifico la edad en los ovinos?  

 Respuesta en el antes “que se podía identificar por su contextura” 

 Respuesta del ahora “para identificar la edad en los ovinos observo la dentadura 

y aplico la cronometría, cuando tiene un año tiene ausencia de las pinzas, cuando 

tiene un año y medio se observa presencia de pinzas, cuando tiene dos años se 

observa ausencia de los primeros intermedios, cuando tiene 2 años y medio se 

observa presencia de los primeros intermedios” Tomado de la Ilustración 43 rutina 

de pensamiento antes pensaba ahora pienso tercera pregunta: ¿Cómo identifico la 

edad en los ovinos? 

 

Las rutinas de pensamiento generaron en la práctica docente un cambio substancial en la 

manera de abordar la formación, en el SENA se habla mucho de pre saberes o aprendizajes 

previos que son los conocimientos con los que llegan los aprendices cuando van a iniciar un 

programa de formación, puedo hablar de mi caso particular por razones de tiempo, no se 

tenían en cuenta en la formación,  la rutina antes pensaba y ahora pienso además de permitir 

evidenciar conocimientos o pensamientos  de los aprendices antes de la sesión y cómo cambia 

ese pensamiento  después de la sesión, permite mostrar si hubo o no aprendizaje, de la misma 

manera puede evaluar nuestro desempeño como instructores y si las estrategias utilizadas 

fueron efectiva, esta se puede reflejar después de la sesión que esta herramienta se convirtió 

en el eje fundamental al momento de iniciar una temática nueva con mis aprendices, generó 

un diagnóstico que permitía realizar un mejor enfoque a los contenidos y de alguna manera 

qué estrategias utilizar para el proceso de enseñanza y fundamentalmente en el aprendizaje. 

 

Los aprendizajes previos se convirtieron en el punto de partida para el desarrollo de la 

formación ya que permitió evidenciar cómo estaban los aprendices frente a un tema 

determinado, visibilizar su pensamiento acerca de ese tema, normalmente en mis procesos 

de enseñanza lo que realizaba eran siempre algunas preguntas al iniciar el proceso formativo 

con el fin de determinar qué tanto conocían o qué pensaban acerca del tema en particular, 

pero nunca hubo una intensión por obtener evidencias de este proceso, el cual inicialmente 

permitiría conocer el antes y después, qué conocimientos y pensamientos traían y cómo sería 

ese proceso de transformación de esos conocimientos y pensamientos. 

 

Otro aspecto valioso de la implementación de rutinas de pensamiento como la de antes 

pensaba y ahora pienso, en la identificación de saberes previos es que no solo evidenciamos 

el pensamiento del aprendiz, si no que nos permite evidenciar si las estrategias que utilizamos 

son realmente efectivas, esto se puede denotar en la segunda parte de la rutina. Para los 

aprendices al inicio era incómodo este proceso porque pensaban que siempre los estaba 

evaluando - calificando y preguntando cosas que en la mayoría de los casos no habían visto 

o no se había tratado en la clase, le expliqué cuál era el fin de esta rutina, se les aclaró que no 

era calificable si no que cumplía como un diagnostico inicialmente y al final como una 

medición de comprensión y aprendizaje. 
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Ilustración 44 Rutina de pensamiento antes pensaba ahora pienso utilizada como diagnóstico de saberes previos a 

aprendices del programa técnico en producción de Caprinos y ovinos municipio de Fonseca. 
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Nosotros como docentes debemos reconocer que al disminuir las oportunidades del pensamiento 

en nuestros estudiantes también estamos reduciendo su aprendizaje (Ritchhart, 2014). Estas rutinas 

de pensamiento aumenta la oportunidad de aprendizaje ya que promueven que el pensamiento de 

los estudiantes sea visible y esto genera un gran reto, como docentes debemos lograr que los 

estudiantes tengan algo en qué pensar, pero este pensamiento es interno y no lo podemos ver,  la 

mejor manera de hacerlos pensar y poder visibilizar ese pensamiento es por medio de preguntas. 

“El cuestionar es el centro de nuestra actividad como docentes, ¿pero las preguntas que realizamos 

nos permiten visibilizar lo que piensan nuestros estudiantes? O ¿las preguntas que realizamos a 

nuestros estudiantes son fácticas y buscan como respuesta un concepto? Una gran forma de 

aumentar o crear oportunidades de pensamiento de nuestros estudiantes son las preguntas abiertas 

esas del ¿Por qué?, ¿Qué pasaría si? Permiten ir más allá, invitando al análisis y a la reflexión 

dejando a un lado la memorización y abriendo espacio al pensamiento crítico” (Ritchhart, 2014). 

 

Estas oportunidades de pensamiento deben estar reflejadas en las planeaciones de sesión de clase, 

en las metas de compresión y en las actividades propuestas en las guías de aprendizaje. La EpC 

debe promover el pensamiento crítico, autónomo que le permita al estudiante no solo realizar una 

gran variedad de actividades, si no poderlas relacionar, comparar, generando ideas nuevas que 

permitan no solo la solución de problemas en su propio contexto si no ir más allá (Mendoza, 2017).  
Para iniciar el proceso de planeación del proceso formativo y la elaboración de las guías de 

aprendizaje es fundamental el conocimiento del contexto de los aprendices, sus conocimientos 

previos y de igual forma es necesario conocer las tendencias y la forma de aprender, por esta razón 

los estilos de aprendizaje cobran sentido. 

 

 

Ciclo 3 ISMC3 

 

Estilos de aprendizaje 

 

Los instructores SENA se apoyan  en el programa de formación, en este se encuentran las 

competencias a desarrollar, los conceptos y principios, los conocimientos de los procesos y los 

resultados de aprendizaje, con esta información se debe construir  las guías de aprendizaje en las 

cuales se plasman  todas las actividades teóricas o prácticas que se desarrollaran  a lo largo de la 

formación, la forma en que se va a  evaluar y las evidencias que se tendrán en cuenta para 

determinar el cumplimiento o no de los resultados de aprendizaje.  

 

Se utilizan  las mismas guías de aprendizaje que se diseñaron hace 3 o 4 años y es ingenuo pensar 

que son perfectas y que no son susceptibles a algunos cambios, o que las actividades allí planteadas 

siempre se cumplieron o que funcionaron para todos los aprendices. El seminario de Enseñabilidad  

permitió realizar una  reflexión en cuanto a la planeación de las  clases incluso a  caer en cuenta de 

que la mayoría de las  planeaciones están en la  mente de cada instructor, sé puede conocer que 

actividades o que contenidos se van  a trabajar en cada sesión, pero no se registra nada de esta 

información, no hay  forma de evidenciar si las actividades que se  proponen  se cumplen, si los 

estudiantes aprenden y qué aspectos se  pueden  mejorar. 

 

En el SENA se cuenta  con diferentes herramientas que permiten enriquecer el proceso de 

enseñanza y se implementan al inicio de la formación y es insumo fundamental para el proceso de 
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planeación, dentro de estas encontramos el test de estilos de aprendizaje. Cuando un aprendiz inicia 

su proceso formativo, se busca desde la fase de Inducción de la Formación identificar su estilo de 

aprendizaje, a partir del modelo de Kolb, con ello, se pretende identificar la forma particular que 

utiliza cuando quiere aprender algo, de acuerdo con sus propias tendencias. 

 

Los  instructores técnicos por lo general no tienen en cuenta los estilos de aprendizaje de los 

aprendices  estudiantes, herramienta fundamental para el proceso de planeación y elaboración de 

las guías de aprendizaje, las actividades y conformación de los equipos colaborativos o grupos de 

estudio en el que en ellos contengan aprendices de todos los estilos, concibiendo así que todas las 

personas que ingresan al SENA aprenden de la misma manera, y planeando sesiones de clases y 

actividades al parecer del docente y no de acuerdo a las tendencias encontradas. 

 

Según Alonso (1994), los estilos de aprendizaje son los “cómo la mente procesa la información o 

cómo es influida por las percepciones de cada individuo y están estrechamente relacionados con la 

forma como los estudiantes aprenden, los profesores enseñan y cómo ambos interactúan en la 

relación de enseñanza y aprendizaje”. Coll y Bolea (1990), plantean que “cualquier situación 

educativa se caracteriza por tener una cierta intencionalidad. Esto quiere decir que, en cualquier 

situación didáctica, uno o varios agentes educativos desarrollan una serie de acciones o prácticas 

encaminadas a influir o provocar un conjunto de aprendizajes en los alumnos, con una cierta 

dirección y con uno o más propósitos determinados”. 

 

En el caso particular de este programa de formación en el proceso de inducción no se les realizó el 

test, y hoy en día consciente de la importancia de los estilos de aprendizaje se decidió dar a conocer 

a los aprendices qué son los estilos, cuál es su metodología y posteriormente  implementarlo con 

el fin de determinar las tendencias al momento de aprender de los estudiantes, reconocer estos 

estilos, socializar y determinar si los resultados del test están acordes a la realidad de cada aprendiz 

y finalmente generar estrategias de enseñanza que permitan cubrir todos los estilos y lograr planear 

con base en los resultados. 
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Ilustración 45 Test de estilos de aprendizaje. 
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En la anterior imagen se encuentra el test de estilos de aprendizaje implementado a una de las 

aprendices, el cual nos muestra que es divergente y acomodador con las siguientes características: 

Kinestésico: Aprende con el movimiento, flexible: Se acomoda hasta lograr aprender, Observador, 

Atento a los detalles, Dependiente de los demás. 
 

Antes esta planeación se realizaba sin tener aspectos en cuenta como el contexto de los aprendices, 

conocimientos previos, estilos de aprendizaje entre otros, no se definía claramente la 

intencionalidad de la planeación y de las actividades propuestas, de igual manera la evaluación se 

realizaba solo al final del procesos formativo donde la herramienta era una lista de chequeo la cual 

solo  identificaba si el aprendiz cumplía o no con los resultados de aprendizaje. 

 

En la Ilustración 46 Formato de guía de aprendizaje se puede observar que este no cuenta con 

información referente al contexto de los aprendices 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 46 Formato de guía de aprendizaje. 
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La planeación basada en la Enseñanza para la Comprensión, con sus componentes y teniendo en 

cuenta el contexto se convirtió en una herramienta fundamental en nuestro proceso de enseñanza y 

aprendizaje, es una nueva oportunidad para que los docentes nos reinventemos y de alguna manera 

resinifiquemos nuestra practica de enseñanza. Cuando se conoce toda esta teoría de la EpC, nos 

permite realizar una reflexión de nuestro que hacer como docentes y cuestionarnos, en ¿qué es lo 

que debemos enseñar?, ¿qué vale la pena que nuestros estudiantes comprendan?, ¿cómo nosotros 

los docentes debemos enseñar para que nuestros estudiantes comprendan? y finalmente ¿cómo 

nosotros los docentes podemos saber si nuestros estudiantes comprenden? 

 

Una vez obtenida toda la información necesaria, se realizó la planeación (ver ilustración  47) 

teniendo en cuenta inicialmente la intención del por qué enseñar el tema, los conocimientos previos 

de los aprendices,  el contexto de los aprendices, del ambiente de donde se desarrolló la formación 

y de la región, las metas de comprensión y las actividades propuestas que le apunten a los diferentes 

estilos de aprendizaje encontrados y a los resultados de aprendizaje, los soportes teóricos y la 

evaluación continua del proceso, materiales y los tiempos de cada actividad entre otras. 
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Ilustración 47 Planeación por EPC instructor ISMC3 
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De acuerdo a la Ilustración 47 Planeación por EPC instructor ISMC3, se contempló en las 

metas de comprensión de la parte procedimental “El aprendiz identificará las razas ovinas y 

caprinas que se encuentran en la unidad, sus diferencias fenotípicas, su fin productivo y 

características principales, las edades de los ovinos y caprinos por medio de su dentadura. 

¿Qué aspectos se tienen en cuenta para identificar la edad en un ovino o caprino? 
Evidencia de aprendizaje y de identificación de la edad de los ovinos por su carta dentaria 

teniendo en cuenta dos estilos de aprendizaje diferentes. 

 

Evidencia de aprendizaje en la práctica                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evidencia de aprendizaje escrita
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PRIMER CICLO DE REFLEXIÓN  

 

Antes hacía Ahora hago Reflexión Referente teórico de reflexión 

 

Desconocimiento de las 

motivaciones, intereses de los 

estudiantes, qué expectativas 

tenían con el inicio de la 

formación  

 

Desconocimiento de los 

aprendices, de sus contextos, 

relación vertical con un canal de 

comunicación débil que no 

permitía esa interacción 

necesaria y el ambiente de 

confianza ideal para el desarrollo 

de la formación. 

 

 

 

Mi biografía es una actividad donde cada 

aprendiz va a plasmar aspectos 

relacionados con su vida personal, su 

familia, su origen, qué expectativas tiene 

del programa o competencia que va a 

iniciar, qué lo motiva a estar allí, qué 

relación puede tener la formación con su 

vida y otras cosas que desee compartir. Una 

vez realizado el escrito incluyendo el de el 

instructor, uno a uno compartirá de manera 

verbal lo que plasmó allí, una vez terminada 

la actividad como evidencia del 

pensamiento de los aprendices quedará el 

escrito. 

  

 

 

Esta actividad permitió generar un 

ambiente de confianza, “romper el hielo” 

entre el instructor y los aprendices, 

conocer a los aprendices y su contexto. Es 

responsabilidad de cada instructor ya que 

esto le permite obtener información 

valiosa para los procesos de planeación y 

en general en el proceso de formación. 
 

 

Castro (2005) propuso que la 

investigación del entorno natural 

como estrategia de enseñanza 

aprendizaje de las ciencias naturales 

permite que los estudiantes den una 

mirada diferente a su contexto y a la 

vez desarrollen aprendizajes de 

diferentes tipos y Marcelo (1999) 

menciona que  el profesor necesita 

conocer las características socio-

económicas y culturales del barrio, 

las expectativas de sus estudiantes, 

entre otros aspectos, los cuales 

pueden incidir en la organización de 

la clase por parte del profesor. 

 

Para Vygotsky (2000), el contexto 

social influye en el aprendizaje más 

que las actitudes y las creencias; 

tiene una profunda influencia en 

cómo se piensa y en lo que se piensa. 

El contexto forma parte del proceso 

de desarrollo y, en tanto tal, moldea 

los procesos cognitivos. 
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SEGUNDO CICLO DE REFLEXIÓN  

Antes hacía Ahora hago Reflexión Referente teórico de reflexión 

 

Desconocimiento de los perfiles 

de entrada de los aprendices, es 

decir no se tenía en cuenta el 

reconocimiento de los saberes 

previos, además sus estilos de 

aprendizaje. 

 

Utilización de los estilos de 

aprendizaje como insumo de la 

planeación de las clases, en 

inducción el equipo de bienestar 

realizó el test de estilos de 

aprendizaje de (Kolb), pero esa 

información no se tenía en 

cuenta por los instructores para 

el diseño de sus planeaciones. 

 

 

 Socialización, explicación e 

implementación del test de estilos 

de aprendizaje, con el fin de 

conocer las tendencias de los 

aprendices y la utilización de esa 

información para las planeaciones 

de sección de clases, guías de 

aprendizaje y las evaluaciones. 

 

 

 

Como instructor técnico nunca había 

tenido en cuenta los estilos de aprendizaje 

de mis estudiantes herramienta 

fundamental para el proceso de 

planeación y elaboración de las guías de 

aprendizaje, las actividades y 

conformación de los equipos 

colaborativos o grupos de estudio en el 

que en ellos contengan aprendices de 

todos los estilos, concibiendo así que 

todas las personas que ingresan al SENA 

aprenden de la misma manera, y 

planeando sesiones de clases y 

actividades al parecer del docente y no de 

acuerdo a las tendencias encontradas. 
 

 

Según Alonso (1994), los estilos de 

aprendizaje son los “cómo la mente procesa 

la información o cómo es influida por las 

percepciones de cada individuo y están 

estrechamente relacionados con la forma 

como los estudiantes aprenden, los profesores 

enseñan y cómo ambos interactúan en la 

relación de enseñanza y aprendizaje”. 

 

TERCER CICLO DE REFLEXIÓN  

Antes hacía Ahora hago Reflexión Referente teórico de reflexión 

 

Las planeaciones eran 

rutinarias, basadas en 

los contenidos y en el 

parecer del instructor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Las planeaciones de las clases 

enmarcadas en la enseñanza para la 

comprensión permite tener en cuenta 

aspectos como el contexto de los 

aprendices, sus saberes previos y los 

estilos de aprendizaje, ahora la 

planeación cobra un sentido distinto ya 

no se enfoca directamente en los 

contenidos si no en los aspectos 

mencionados anteriormente con una 

intencionalidad definida, con metas 

 

Las rutinas de pensamiento  generan en la 

práctica docente un cambio substancial en la 

manera de abordar la formación, en el 

SENA se habla mucho de pre saberes o 

aprendizajes previos que son los 

conocimientos con los que llegan los 

aprendices cuando van a iniciar un 

programa de formación, puedo hablar de mi 

caso particular por razones de tiempo, no se 

tenían en cuenta en la formación,  la rutina 

antes pensaba y ahora pienso además de 

 

La enseñanza para la comprensión debe 

promover el pensamiento crítico, autónomo 

que le permita al estudiante no solo realizar una 

gran variedad de actividades, si no poderlas 

relacionar, comparar, generando ideas nuevas 

que permitan no solo la solución de problemas 

en su propio contexto si no ir más allá  

(Mendoza, 2017) 

 

Como educadores, podemos trabajar para 

lograr hacer el pensamiento mucho más visible 
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Las evaluaciones eran 

realizadas al final del 

proceso buscando 

únicamente el 

conocimiento de 

conceptos y procesos 

que para el instructor y 

el programa deberían 

ser los apropiados   

definidas, realizando una valoración 

continua de todo el proceso logrando 

identificar fallas, reflexionando sobre 

ellas para posteriormente corregirlas y 

mejorar los procesos de enseñanza 

 

Valoración continua que me permita no 

al final si no en el transcurso de la 

formación evidenciar que los estudiantes 

están aprendiendo, realizar actividades 

que permitan visibilizar el pensamiento 

es una manera de evidenciar el 

aprendizaje, evaluar el aprendiz basado 

en los estilos de aprendizaje, 

 

 

 

 

permitir evidenciar conocimientos o 

pensamientos  de los aprendices antes de la 

sesión y cómo cambia ese pensamiento  

después de la sesión, se puede evidenciar si 

hubo o no aprendizaje de la misma manera 

puede evaluar nuestro desempeño como 

instructores y si las estrategias utilizadas 

fueron efectivas esta se puede reflejar. 

 

Después de la sesión esta herramienta se 

convirtió en el eje fundamental al momento 

de iniciar una temática nueva con mis 

aprendices, me genera un diagnóstico que 

me permite realizar un mejor enfoque a los 

contenidos y de alguna manera qué 

estrategias puedo utilizar para mi proceso de 

enseñanza y fundamentalmente en el 

aprendizaje. 
 

de lo que suele ser en el aula. Cuando así lo 

hacemos, les estamos ofreciendo a los 

estudiantes más oportunidades desde dónde 

construir y aprender. “Existen muchas formas 

de hacer el pensamiento visible. Una de las más 

sencillas es lograr que los docentes utilicen el 

lenguaje del pensamiento” (Tishman & 

Perkins, 1997). 

 

Vázquez (2011) nos dice que “los nuevos 

modelos pedagógicos, y claramente la 

Enseñanza para la Comprensión, busca que la 

enseñanza y el aprendizaje posean varias 

características: que sean significativo, 

contextualizado, interdisciplinar, dialógico, 

reflexivo y adaptado a las necesidades del 

sujeto que nos permite llegar a la 

comprensión”. . 
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ANÁLISIS DE PUNTOS EN COMÚN DE LOS INSTRUCTORES 

 

Partiendo del trabajo colaborativo entre instructores, se presentaron puntos en común: Los 

estilos de aprendizaje, visibilización del pensamiento, el contexto, sistematización de las 

prácticas de enseñanza y la valoración continua, los cuales son consideradas Categorías 

Emergentes en el proceso de investigación. “… categorías y subcategorías pueden ser 

apriorísticas, es decir, construidas antes del proceso recopilatorio de la información, o 

emergentes, que surgen desde el levantamiento de referenciales significativos a partir de la 

propia indagación…” (Cisterna, 2005). 

 

A continuación se detallan cada una de estas categorías: 

 

LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE 
 

Para el ISBJ1 por ejemplo en su ciclo de reflexión, frente a un tema clave que venía 

generando inquietudes en él, era el tema de los “Estilos de aprendizaje” desarrollado en los 

procesos de inducción. Para ISSJ2, Una vez asignado al programa de formación a trabajar, 

se procedió a solicitar al instructor técnico o líder de programa, lo relacionado con los estilos 

de aprendizaje, con esto se buscó que el instructor organizara equipos colaborativos, los 

cuales debían estar conformados por personas con diferentes estilos, pero la realidad es otra, 

debido a que la gran mayoría de los instructores no tienen en cuenta estos estilos para la 

organización de los equipos, incluso, algunos ni los conoce. 

 

Así pues, todo instructor debería aprender la importancia de utilizar los estilos de aprendizaje 

debidamente, así como también apoyarse en reinducciones y capacitaciones por parte del 

Equipo Pedagógico de Centro. Otros, por lo general lo utilizan para conformar los primeros 

equipos, pero luego ya no se tienen en cuenta dado que no implementan una adecuada 

planeación (mecánica y rutinaria), y se limitan a solo dar clases. Para ISMC3, cuando un 

aprendiz inicia su proceso formativo, se busca desde la fase de inducción de la formación, 

identificar su estilo de aprendizaje, con ello, se pretende identificar la forma particular que 

utiliza cuando quiere aprender algo de acuerdo con sus propias tendencias.  

 

Al momento de analizar los resultados de la matriz de evidencias, se pudo determinar que la 

estrategia de los estilos de aprendizaje de los aprendices, es uno de los elementos en común 

en los tres instructores, que puede ser utilizado de mejor manera por cada uno en sus prácticas 

de enseñanza como insumo en la adecuada planeación de las sesiones de clases, y por ende, 

de las estrategias de enseñanza a implementar. 

 

 

VISIBILIZACIÓN DEL PENSAMIENTO 

 

Otro elemento al que se pudo llegar en este ejercicio, fue el de las estrategias de visibilización 

del pensamiento (ISBJ1, ISSJ2, ISMC3), la cual, puede generar desde el instructor hacia los 

aprendices la forma de pensar, hacer y visibilizar lo que aprenden y llevarlos a desarrollar un 

pensamiento crítico.  
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En la práctica de la enseñanza de los instructores, se han utilizado ordenadores gráficos que 

sólo obedecían a evidencias de productos requeridos en una u otra competencia, según el 

pensamiento o criterio del instructor, dependiendo de los contenidos de cada una de ellas; sin 

embargo, hoy luego de los ciclos de reflexión-acción y a través de las rutinas de pensamiento 

se le da una mayor comprensión y manejo al arte de enseñar, dado que desde la fase de 

planeación se definen claramente los criterios para su implementación teniendo en cuenta el 

conocimiento pedagógico, disciplinar, didáctico, de contexto y los estilos de aprendizaje de 

los aprendices. Estas estrategias han podido generar en los aprendices mejores formas de 

análisis y comprensiones de los temas de estudio y en los instructores una forma de visibilizar 

el pensamiento, así como también la estrategia de evaluación continua que hoy se 

implementan en cada ambiente de formación de estos tres instructores. Esto se puede 

evidenciar en el capítulo de ciclos de reflexión de cada instructor. 

 

 

EL CONTEXTO 

 

Ahora bien, uno de los aspectos importante en el análisis ha sido el “contexto”. Es fácil 

preparar las acciones formativas para un grupo de 25 o 30 aprendices, los cuales eran vistos 

desde la enseñanza como uno solo o como un todo, no se tenían en cuenta las particularidades 

de cada uno de los aprendices, sus situaciones personales, sociales, económicas o 

comportamentales. Hoy, gracias a lo aprendido a lo largo de los seminarios de la Maestría en 

Pedagogía, acompañado del desarrollo de la presente investigación,  es relevante para los 

instructores conocer y comprender a cada uno de sus aprendices para poder implementar 

estrategias de enseñanza que apunten al logro de los resultados de todos y no de pocos. 

 

Además, crea un ambiente de confianza que fortalece la comunicación de los aprendices con 

el instructor, así como del trabajo colaborativo. Era fácil para el instructor, por ejemplo, saber 

cuál era el nivel de formación que traía un joven a la hora de ingresar al SENA, sólo por el 

hecho de preguntar de cuál institución educativa provenía; esto como respuesta al 

conocimiento del contexto local o regional por parte de los instructores; lo que llevaba a dar 

juicios a priori de que el aprendiz sería bueno o malo. Ahora, de acuerdo a los tres tipos de 

contextos definidos por De Longhi (2009), los instructores implementan los contextos: 

 

 Situacional: Enfocado en el sistema social donde está inmersa la institución, en el 

caso del SENA: vocación, contexto sociodemográfico, pertinencia, oferta académica. 

 Lingüístico: Relacionado con las interacciones comunicativas en el aula, lenguaje, 

discurso que maneja el instructor, tanto del contenido de la materia en si, como del 

campo de pensamiento, ciencia y tecnología. 

 Mental: Aborda aspectos académicos, convivenciales de los aprendices en el 

ambiente de formación, así como niveles de observación e indagación y estilos de 

aprendizaje. 

 

Por tanto, los instructores deben tener un conocimiento profesional, que además de lo 

pedagógico, didáctico, disciplinar, incluya lo contextual: conocer quiénes son sus aprendices, 

y poder evidenciar de esta forma sus expectativas, motivaciones, estilos de aprendizaje, entre 

otras, para con ello conocerlos, establecer una correcta relación instructor-aprendiz, definir 
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correctamente objetivos, estrategias de aprendizaje, valoración continua, etc. La realidad del 

instructor se da en ese momento con sus aprendices, en el aquí y ahora, que le permita 

construir para un futuro. 

 

Con la situación antes descrita, se hace necesario acotar una situación particular y es el 

número de aprendices que hace dos años iniciaban el proceso de formación en el SENA  y 

que al cabo de tres o seis meses decidían desertar por razones personales, familiares, 

económicas o sociales, y donde las estadísticas muestran que esta se daba entre un 20% o 

30% que equivalen aproximadamente a 8 o 10 de los 35 aprendices que ingresan a un 

programa de formación, según los informes presentados por el área de fomento de bienestar 

y liderazgo al aprendiz .  

 

Este hecho llevó al centro de formación a indagar sobre cuáles serían las razones que 

motivaban realmente a estos a desertar de sus programas de formación;  entre estas los 

encuestados opinaron que era debido a problemas económicos, un alto porcentaje que no les 

gustaba el programa y otro número considerado de aprendices adujeron que esto obedecía a 

problemas con instructores. Este último hecho hizo que el equipo responsable de esta 

investigación se detuviera a pensar en cuáles eran sus acciones y actitudes frente a los índices 

de deserción, teniendo como resultado que para estos, este es un fenómeno que sólo obedece 

a decisiones del individuo y en la cual el instructor no tiene ningún tipo de injerencia; sin 

embargo a partir de este proceso de formación en la maestría se empieza a tomar en serio uno 

de los aspectos mencionados anteriormente como es el contexto situacional y 

específicamente en lo que respecta a lo sociodemográfico; debido a las condiciones y 

características de la población que regularmente llega a formarse en esta regional del SENA. 

 

Por ejemplo, se toma el caso del instructor ISBJ1, que al iniciar una de sus competencias lo 

primero que hacía era tener un acercamiento con los aprendices a través de una dinámica de 

presentación que lleva por título “MI COMPAÑERO ES”, el objetivo determinar qué tanto 

conocimientos tenían el uno del otro, para poder conocer el ambiente del grupo. Hasta este 

momento no se tenía ningún tipo de interés en acercarse al grupo, conocer más de los 

aprendices, ¿Cuáles eran sus intereses, sus condiciones familiares, personales, etc.?, la 

intencionalidad sólo era desarrollar la competencia y culminarla.  

 

Hoy después de los ejercicios de autorreflexión y análisis del ejercicio en el ambiente de 

formación, se han mejorado las estrategias que permiten conocer a profundidad las 

condiciones ya no del grupo; sino de cada uno de los miembros, llegando a implementar 

estrategias de enseñanza y aprendizaje como: “La autobiografía”, “Mi historia”, “Mi casa”, 

“Test de personalidad”, “Dibuja a MAMÁ y a PAPÁ”, la rutina de pensamiento “La galería 

de imágenes”, la técnica de agrupamiento “EL NAUFRAGIO”, y una actividad evaluativa 

para visibilizar el pensamiento de los aprendices “TE GUSTÓ LA SESIÓN”. A través de 

estas se logró identificar las características y condiciones de los miembros del grupo en 

formación. Estas también pudieron dar señales de aprendices con posibilidades de desertar 

de la formación, por lo que se pudo acudir a bienestar y realizar visitas a estos aprendices 

potenciales de deserción y motivarlos a no abandonar su proceso de enseñanza y aprendizaje.  

 

Por último, el proceso de la F.P.I. busca fortalecer los aprendizajes y se debe desde las 

acciones de formación, realizar actividades que eviten la pérdida de una competencia de 
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aprendizaje o la deserción de un educando. Para ello, existen actividades como: el plan de 

actividades complementarias, los planes de mejoramiento, los comités de evaluación y 

seguimiento, los condicionamientos de registro y al final la cancelación de la matrícula. Por 

ello el porcentaje de pérdida de competencias no obedece al proceso formativo de la 

institución, ni al instructor, sino a la responsabilidad única y exclusiva del aprendiz. El SENA 

cuenta con todas las herramientas necesarias para no dejar ir un aprendiz por rendimiento 

académico o actitud. 
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ACTIVIDADES 

Objetivo: Determinar las condiciones de grupo frente al proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

Actividad de aprendizaje: “Mi compañeros es…” 

 

 
 

Ilustración 48 Actividades de aprendizajes frente al procedimiento de la ejecución de la FPI. Elaboración propia. 
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SISTEMATIZACIÓN DE LA PRÁCTICA 

 

La producción de material de apoyo para las acciones formativas con que cuentan los instructores 

son innumerables, pues no se puede negar que una institución como el SENA, realiza grandes 

inversiones en formación y capacitación tanto en lo técnico como en lo académico para su cuerpo 

de instructores a través del área de la Formación profesional Integral y específicamente de la 

Escuela Nacional de Instructores “Rodolfo Martínez Tono”, desarrollando programas de mejora en 

estos en cada una de sus redes de conocimientos; sin embargo surge la pregunta si: ¿Cuentan los 

instructores con herramientas que le permitan visibilizar todo lo que hace en su quehacer 

pedagógico?, aquí aparece entonces otro aspecto de no mayor importancia que los anteriores, un 

problema en común al que se ha podido llegar, y es que los instructores objeto del estudio tenían 

muy poca sistematización de sus acciones, a través de las cuales se pudiese llegar a evidenciar los 

avances en sus prácticas de enseñanza, lo que imposibilitaba el proponer acciones de mejora en su 

quehacer diario.  

 

El reconocer la importancia de sistematizar las prácticas de enseñanza de los instructores a través 

de herramientas, tales como la matriz de evidencias utilizada en la presente investigación, generó 

cambios a partir de la revisión, análisis, reflexión de las actividades realizadas. Es importante 

señalar la necesidad de sistematizar las prácticas de los instructores del SENA para identificar las 

prácticas significativas que logran reflexiones y aprendizajes en los estudiantes, evidenciado en 

parte por el reconocimiento parcial y permanente de los aprendizajes de los estudiantes, pero al 

mismo tiempo en la disminución de la mortalidad académica y en el mejoramiento de los resultados 

de las Pruebas SABER TyT. 

 

 

LA EVALUACIÓN CONTINUA 

 

En el proceso de la investigación, se pudo evidenciar que los cambios en la evaluación, pasando de 

realizar una final a una valoración continua acompañada de rutinas de pensamiento, generó 

cambios en los aprendices; esto debido a que la evaluación ya no era vista como una simple 

calificación, sino como una forma de saber en qué se estaba fallando y por ende hacer los 

correctivos del caso para así alcanzar los resultados de aprendizaje.  

 

Es así como se pasó de una evaluación final, en la cual se recolectaban las evidencias, ya fueran de 

conocimiento, desempeño o de producto definidas en la planeación pedagógica, para proceder a 

emitir un juicio evaluativo de acuerdo a dichas evidencias; a una evaluación continua que 

acompañara todo el proceso formativo hasta el logro de los resultados de aprendizaje, es decir, que 

los instructores evaluaban no solo al final de las evidencias, sino en el proceso de cómo los 

aprendices en el paso a paso (actividades de aprendizajes previos, rutinas de aprendizaje, preguntas 

abiertas y cerradas, etc.) alcanzaban cada una de ellas, implementando una planeación enfocada a 

la EpC. Esto se puede evidenciar en los ciclos de reflexión de cada instructor en sus respectivas 

planeaciones. 
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CONCLUSIONES 
 

 

A partir de la caracterización de las prácticas de enseñanzas desarrolladas por los tres instructores 

del SENA regional La guajira, se puede concluir que a la hora de diseñar e implementar las 

estrategias de enseñanza, se debe tener en cuenta que:  

 

1. Dentro de la planeación pedagógica las actividades  de aprendizaje deben apuntar al  

alcance de los resultados de aprendizaje que se proponen en cada competencia, así como 

responder a un proyecto formativo, el cual debe ser llevado al ambiente de formación por 

parte de todos los instructores (equipo ejecutor). 

2. Los aprendices deben ser vistos desde las diversidades y particularidades de cada miembro 

del grupo en formación y de acuerdo a la pertinencia de los programas ofertados por la 

institución. 

3. Las estrategias de enseñanzas orientadas en el proceso formativo se diseñan a partir del 

estilo de aprendizaje del instructor, desconociendo en muchos casos el de los aprendices. 

4. A pesar de contar con tantas herramientas dentro de la institución para fortalecer el 

procedimiento de la ejecución de la F.P.I., son limitadas las acciones que se desarrollan en 

el ambiente de formación. 

5. Para el conocimiento y el desarrollo profesional del instructor se requieren ciclos de 

reflexión-acción a partir de su práctica de enseñanza, teniendo en cuenta lo disciplinar, 

pedagógico, didáctico y contextual, respondiendo a las condiciones y características de los 

educandos que ingresan al SENA. 

6. Interpretación permanente de la realidad para generar conocimiento pedagógico a través de 

los cuales se fortalezca el procedimiento de la F.P.I. 

7. El cambio de un instructor técnico transmisor de conocimiento a un instructor profesional 

de la educación acercándose a los objetivos de la F.P.I. 

8. Teniendo en cuenta la enseñanza para la comprensión, se logró visibilizar los pensamientos 

de los aprendices, para evidenciar los tres momentos de una clase. 

9. La planeación de estrategias de enseñanza deben tener una intencionalidad que permita 

lograr evidenciar los resultados de aprendizaje. 

 

Ahora bien, una de las herramientas más poderosas que permitieron a los tres investigadores 

proponer nuevas formas y estrategias de desarrollar su proceso formativo del SENA y mejora su 

quehacer en el aula, fueron los ciclos de reflexión – acción, puesto que a partir de ellos se hicieron 

los análisis de sus prácticas de enseñanzas. Con la autoreflexión los instructores se hicieron 

conscientes tanto de sus fortalezas, como de sus debilidades, lo que les obligó a desplegar, 

construir, buscar e implementare nuevas formas de realizar sus acciones en su quehacer en el aula.   

 

 

 



126 
 

 

RECOMENDACIONES 

 

 

Como resultado del proceso de formación en la Maestría en Pedagogía y con base en la presente 

investigación, se propone la siguiente metodología con el fin de fortalecer el procedimiento de 

ejecución de la F.P.I. de los instructores del SENA mediante la mejora en las prácticas de enseñanza 

de tres instructores del SENA, regional La Guajira. 

 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CONTEXTO DE LA FORMACIÓN 

 

Propuesta: Se debería tener en cuenta desde el proceso de planeación de la oferta educativa, la 

inclusión de todos los instructores que participarán durante el proceso de enseñanza y aprendizaje; 

es decir, que desde el momento de la fase de inducción sea importante que los instructores tengan 

ese primer contacto con los aprendices y puedan tener una radiografía de los aprendices que 

entrarán a dicho proceso, para que con ello cada instructor pueda tener juicios valorativos del tipo 

de aprendices que tendrán en cada una de sus competencias.  

 

En estos momentos, la presencia es sólo del instructor técnico, la cual, se hace al final de la semana 

de inducción; en ella sólo debe presentar el programa de formación, dar las orientaciones para que 

los aprendices diligencien el formato de los estilos de aprendizaje, así como identificar aprendizajes 

previos; los demás instructores sólo tienen contacto con sus aprendices al momento de iniciar sus 

respectivas competencias. Por tanto, estos deberían participar durante todo el proceso de inducción, 

lo que implica ampliar que se maneja actualmente de una semana a por lo menos dos. 

 

 

APROVECHAMIENTO DE HERRAMIENTAS COMO LOS ESTILOS DE 

APRENDIZAJE  

 

Propuesta: Una vez diligenciada esta herramienta se debería socializar con cada uno de los 

aprendices los resultados obtenidos, explicando la importancia de estos en el proceso de formación, 

es decir, tomar el tiempo necesario para que el aprendiz comprenda su estilo. Así mismo, socializar 

con los instructores que participaran en el programa de formación, apoyándoles en la 

implementación de estrategias de enseñanza que faciliten el proceso de enseñanza, aprendizaje y 

evaluación a partir de la relación de sus competencias, la multiplicidad de estilos existentes en el 

grupo, el proyecto formativo y las políticas institucionales; adicionalmente, implementar otras 

estrategias tales como ritmos de aprendizaje y métodos de estudios, logrando la pertinencia de 

estrategias en el desarrollo de la F.P.I. 

 

 

SABERES PREVIOS  

 

Propuesta: La implementación de rutinas de pensamiento que permitan visibilizar el pensamiento 

de los aprendices, así como indagar sobre los saberes previos para determinar los niveles de 

apropiación y conocimientos en que se encuentran los aprendices al momento de iniciar una 

competencia de aprendizaje; y a su vez sirva de insumo en la planeación de las sesiones de clases 
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y las actividades a desarrollar. Para ello se deberían realizar jornadas de capacitación en el manejo 

de estas y otras nuevas estrategias útiles y que permiten mejorar sus prácticas de enseñanza. 

 

 

PLANEACIÓN POR EpC. 

 

Propuesta: Implementar una planeación con enfoque en la Enseñanza para la Comprensión, en la 

cual, se tenga una intencionalidad definida de acuerdo con el contexto situacional, lingüístico y 

mental de los aprendices, donde se evidencie los tres momentos de la sesión de clases, promoviendo 

el pensamiento del instructor (enseñanza) con el planteamiento de las actividades que logren 

visibilizar el pensamiento de los aprendices (aprendizaje) y pueda generar una visión diferente, 

donde este proceso que antes era rutinario, adquiera un nuevo valor. Esto lógicamente ¿qué 

implica?, cambiar el formato de planeación pedagógica por el de EpC. 

 

 

EVALUACIÓN CONTINUA 

 

Propuesta: Desarrollar estrategias de evaluación continua y permanente que faciliten el 

aprendizaje de los aprendices pasando de un carácter calificador (evaluación final-examen) a un 

proceso de mejoramiento continuo durante todo el proceso de enseñanza y aprendizaje; donde se 

logren evidenciar tanto las deficiencias, como los avances de cada uno de sus aprendices. En este 

sentido, y como ya se ha comentado, la implementación de rutinas de pensamiento se convierte en 

una estrategia importante, porque además de visibilizar el pensamiento de los aprendices, permite 

que el instructor valore y evalúe de una manera práctica y formativa los resultados adquiridos por 

sus aprendices. La evaluación continua está directamente relacionada con la planeación por EpC 

propuesta en el punto anterior. 

 

 

REALIMENTACIÓN EFECTIVA   

 

PROPUESTA: En concordancia con el enciso anterior, se propone la realimentación efectiva, “la 

cual se considera un componente esencial en el proceso de enseñanza y aprendizaje que provee al 

estudiante de reflexión sobre sus actos y consecuencias, le permite llegar a las metas y objetivos. 

Es una base sólida para corregir errores y un punto de referencia para la evaluación general” (Vives 

y Varela, 2013). Por tanto, se deberían implementar jornadas de reflexión a nivel de ambientes de 

formación que permitan escuchar las opiniones de los aprendices con respecto al proceso de 

enseñanza y aprendizaje, así como sus propuestas para el mejoramiento de lo que se vive en el día 

a día, desarrollando la estrategia de la investigación en el aula.  

 

 

EQUIPO PEDAGÓGICO DE CENTRO: 

 

Propuesta: Se deberían aprovechar las competencias pedagógicas y profesionales de los 

instructores a los que se les hayan reconocido experiencias significativas desde y para la FPI, 

proponiendo la estrategia denominada  “círculos de  vivencias”, así como jornadas de capacitación 

en la regional que apunten a cambios y mejoras dentro de los ambientes de formación, que aporten 
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al mejoramiento de las prácticas de enseñanza del equipo de formadores y se conviertan en un 

referente para la institución a nivel regional y nacional.  
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