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Abstract: This paper aims to provide a report on the results obtained 

in a study carried out on the perception of graduates of industrial 

design during contingencies COVID 19, recognizing the elements that 

strengthen their work, as well as what has been the differentiating 

factor during this stage and mainly the impact on your work. 
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Resumo: Este trabalho tem como objetivo fornecer um relatório sobre 

os resultados obtidos em um estudo realizado sobre a percepção de 

graduados em desenho industrial durante as contingências COVID 

19, reconhecendo os elementos que fortalecem seu trabalho, bem 

como qual foi o fator diferenciador nesta fase e principalmente o 

impacto no seu trabalho. 
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Resumen: Este proyecto lo desarrollan las universidades de Pamplona, Colombia y Autónoma de Nuevo León, Mon-
terrey – México y busca identificar los conceptos que tienen los docentes sobre aprendizaje autónomo, así como las 
principales estrategias implementadas al interior de sus aulas que lo fomentan. Se exponen los instrumentos imple-
mentados para la recolección primaria de información, con el objetivo de invitar a otras instituciones a replicarlo.
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En los últimos años la educación se ha visto influida por 
factores socioculturales que han obligado a repensar el 
enfoque, el sentido y los alcances, no es un secreto que 
la tendencia de los últimos años, evidencia el continuo 
cuestionamiento sobre el verdadero sentido que debe 
tener todo el proceso de enseñanza – aprendizaje, su-
giriendo como un camino, el desarrollo de la persona-
lidad autónoma que permita una mejor adquisición de 
conocimiento desde una continua actitud investigativa 
y cuestionadora, que además promueva la utilización de 
lo aprendido como base para aprender más.
Como ejemplo, en la constitución colombiana en su 
artículo 4 la ley 30 de 1992 dicen que: 

La Educación Superior, sin perjuicio de los fines es-
pecíficos de cada campo del saber, despertará en los 
educandos un espíritu reflexivo, orientado al logro de 
la autonomía personal, en un marco de libertad de 
pensamiento y de pluralismo ideológico que tenga en 
cuenta la universalidad de los saberes y la particulari-
dad de las formas culturales existentes en el país. (ley 
30 de 1992, p.1)

De manera similar desde la teoría, autores como Novak 
(1988), evidencia desde su perspectiva constructivista la 
importancia de entender y hacer entender al estudiante 
que es él el propio ejecutor de su conocimiento. 
Sin embargo, la realidad evidencia que este enfoque se 
ve influenciado o afectado por múltiples factores pro-
pios de la evolución de la tecnología, el nivel siempre 
creciente de información y la facilidad de recuperarla 
cuando se desea, factores que hacen que se confunda el 
saber con la habilidad de búsqueda, no quiere decir que 
saber encontrar lo que se necesita no sea una habilidad 
necesaria, de hecho se puede afirmar que es indispen-
sable en esta época, pero requiere ir acompañada de un 
desarrollo cognitivo que permita al estudiante pasar de 
la recolección básica y análisis descriptivo superficial a 
una comprensión real. 
Teniendo como marco que los retos que plantea la 
educación actual y futura, más aún en las condiciones 
generadas por la pandemia del Covid -19, en donde se 
refieren a la capacidad de aprender a aprender y de de-
sarrollar la capacidad de autocontrol, discernimiento y 
manejo de la voluntad entre otros aspectos, el concepto 
de aprendizaje autónomo cobra relevancia tal y como lo 
exponen los siguientes autores:
En su artículo: “aprender a aprender: una demanda de 
la educación del siglo XXI”, Pozo & Monereo (1999) 
comentan, que la educación tiene que estar dirigida a 
ayudar a los estudiantes a aprender con intención. Así 
mismo se evidencia para las escuelas de este milenio 
desde múltiples perspectivas: para la educación básica 
(Kirk, 1986), universitaria (Michavila y Calvo, 1998), 
desde el planteamiento pedagógico (Bruner, 1997), desde 
la filosofía (Savater, 1997), desde lo profesional o laboral 
(Institut Català de Noves Professions, 1997), o lo político 
(UNESCO, 1996))”, todas estas posiciones reafirman que 
la función de la educación futura debe ser “promover 
la capacidad de los alumnos de gestionar sus propios 
aprendizajes” (p.1).

En el año 2000, el investigador Bernardo Gallardo López 
se hace merecedor al premio Nacional de Investigación 
Educativa, del Ministerio de Educación, Cultura y De-
porte de España, con un documento que trata el enfoque 
de aprendizaje estratégico en educación secundaria 
obligatoria y educación permanente para adultos, donde 
se concluye en que se necesita “aprendices estratégicos” 
el cual sepa observar, evaluar, planificar y controlar su 
propio proceso de enseñanza.
El campo específico de aprendizaje autónomo ha servi-
do de base para proyectar nuevas propuestas en otras 
áreas de la educación, es el caso del trabajo presentado 
por Manrique, L. (2004), quien plantea la importancia 
y evidencia las relaciones entre las características del 
aprendizaje autónomo y la educación a distancia.
Dentro de este contexto el estudiante debe llegar gradual-
mente de la dependencia a la autonomía involucrando 
al docente como mediador tal como lo indica Monereo 
(1991) (tomado de Fuentes 2012), donde señala tres 
procedimientos de enseñanza de las habilidades me-
tacognitivas: 1. Modelamiento cognitivo, 2. Análisis y 
discusión metacognitiva, y 3. Autointerrogación meta-
cognitiva, que es cuando el alumno se hace preguntas 
antes, durante y después de la tarea para autorregular 
su pensamiento. (p.89).
Con base en lo anterior la presente investigación definió 
el objetivo de describir las principales estrategias pedagó-
gicas utilizadas por los docentes y de manera particular 
las que promovieron el aprendizaje autónomo, lo que 
conlleva al diseño de un instrumento que en primera ins-
tancia permitió conocer las apreciaciones de los docentes 
participantes en el estudio sobre los conceptos que tenían 
acerca de qué entienden por aprendizaje autónomo, qué 
son las estrategias de enseñanza - aprendizaje, y cuáles 
usan en sus clases. 
Sabiendo que es más enriquecedor cuando una inves-
tigación no solo se queda dentro de una institución 
educativa, dado que, el analizar qué es lo que sucede es 
bueno, pero el revisar y comparar lo que pasa más allá 
de las paredes de una institución educativa puede ser 
mucho mejor, porque sirve de medida para corroborar 
si lo que se lleva a cabo en otros centros educativos es: 
equiparable, semejante, distinto, suficiente y así propiciar 
el análisis y la toma de decisiones para la mejora continua 
del aprendizaje. 
Por lo anterior esta investigación se llevó a cabo en dos 
instituciones de distintos países Colombia – México. 
Semejantes en idioma, rasgos básicos de su cotidianidad, 
cultura y educación entre otras muchas cosas, pero a la vez 
cada uno con sus particularidades que hacen la diferencia.
Para poder realizar el análisis comparativo entre las dos 
instituciones participantes se revisaron las variables a 
observar y se ajustaron los ítems para facilitar la homo-
logación de la información.
Se analizaron las estrategias de enseñanza utilizadas por 
los docentes, tipo de clase en las que se utilizan, uso u 
objetivo que busca el docente al usar esa estrategia, su 
relación con las variables de frecuencia de uso, unidad 
de aprendizaje, cantidad de estudiantes, tipo de aula, 
duración de la clase, horario de los encuentros y cantidad 
de encuentros por semana.
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Posteriormente se relacionaron estas variables con los 
conceptos de aprendizaje autónomo con el objetivo de 
describir de manera comparativa su grado de relación 
e injerencia en el proceso educativo y la promoción de 
autonomía en el estudiante.
De manera específica para el desarrollo la investigación 
se abordó a través de un enfoque cuantitativo, de corte 
transversal no experimental, en razón a que se buscó 
medir de manera porcentual la utilización de diferentes 
tipos de estrategias, lo cual se realizó con instrumentos 
de recolección de información tales como, entrevistas, 
observación directa no participante y encuestas. Los datos 
se recolectaron para el caso de la Universidad Autónoma 
de Nuevo León México a través de una muestra repre-
sentativa seleccionada de manera aleatoria y voluntaria 
y para la población del programa de Diseño Industrial 
de la Universidad de Pamplona tipo censo.
Las dimensiones contempladas en los instrumentos de 
recolección se clasificaron así:

Dimensión 1: Conceptos de estrategias y aprendizaje 
autónomo.
La primera dimensión buscó responder a los objetivos 
específicos de: A. Identificar las concepciones de los do-
centes participantes del estudio en torno al concepto de 
estrategias de aprendizaje, y B. Definir las concepciones 
de los docentes del estudio en relación al aprendizaje 
autónomo. Para tal fin, se planteó e implementó, una 
entrevista estructurada con registro a través de grabación 
de audio para la UANL y por correo en la U. Pamplona. 
En ella, a través de tres interrogantes definidos se solicitó 
a cada docente información de manera puntual, pero 
permitiéndole expresar libremente su opinión. 

Dimensión 2: Identificación de acciones realizadas por 
docentes y su frecuencia de aplicación.
Se aplicó de la misma manera en las dos instituciones, 
sobre un formato tipo cuestionario con escala de Likert de 
1 a 6 (1 Nunca 2 Una vez 3 Pocas veces 4 Algunas veces 5 
Casi siempre 6 Siempre), el instrumento de 25 preguntas 
aportó de manera significativa los datos necesarios para 
permitir comparar los conocimientos de los docentes en 
relación a las estrategias existentes y su uso cotidiano 
en el aula de clase tanto al interior de cada institución 
como el análisis entre las mismas, facilitando así cumplir 
el objetivo específico de categorizar las estrategias de 
aprendizaje incentivadas por los docentes del estudio. 

Dimensión 3: identificación de estrategias utilizadas con 
relación al área de desarrollo o promoción.
La dimensión 3, permitió confirmar si los docentes real-
mente conocían los tipos de estrategias que fomentan el 
aprendizaje autónomo, se indagó de manera específica 
cuáles de esas estrategias usaban y para qué las usaban 
(en relación a los objetivos específicos que se fomentan 
en el aprendizaje autónomo).
Esta parte del instrumento, compuesto por un segundo 
cuestionario (tipo cuadro de dos variables), lista 36 tipos 
de estrategias y las enfrenta a los 4 objetivos básicos 
del aprendizaje autónomo, y solicitaba a cada docente 
relacionar si usaba alguna de esas u otra diferente y para 

qué consideraba que servía. Lo anterior permitió cumplir 
el cuarto objetivo específico, ponderar la utilización de 
estrategias de aprendizaje autónomo de los docentes 
del estudio.

Dimensión 4: Datos de cada asignatura en relación con 
las variables definidas que intervienen en la práctica 
docente y en la relación de enseñanza – aprendizaje.
Esta dimensión contempló que este tipo de variables in-
fieren en la dinámica de la relación docente – estudiante 
y por lo tanto en el ejercicio y los resultados del proceso 
mismo de aprendizaje.
Dado lo anterior cada docente diligenció un formato por 
cada asignatura orientada, entre los datos requeridos se 
encontraban: nombre de la asignatura, tipo de asignatura 
(teórica, práctica o teórico-práctica), número de estudian-
tes, tipo de aula, horario de clase.
Por último, se indagó la opinión de cada docente en re-
lación a si consideraba que estos aspectos influenciaban 
tanto de manera positiva como negativa la relación y 
desarrollo de la clase. 
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Abstract:  This project is developed by the universities of Pamplona, 

Colombia and Autónoma de Nuevo León, Monterrey - Mexico and 

seeks to identify the concepts that teachers have about autonomous 

learning, as well as the main strategies implemented within their 

classrooms that promote it. The instruments implemented for the 

primary collection of information are presented, with the objective 

of inviting other institutions to replicate it.
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Resumo: Este projeto é desenvolvido pelas universidades de 

Pamplona, Colômbia e Autónoma de Nuevo León, Monterrey - 

México e procura identificar os conceitos que os professores têm 

sobre aprendizagem autônoma, assim como as principais estratégias 

implementadas dentro de suas salas de aula que a promovem. São 

apresentados os instrumentos implementados para a coleta primária 

de informações, com o objetivo de convidar outras instituições a 

replicá-las.

Palabras clave: Aprendizagem autônoma - Estratégias de ensino - 

Instrumentos de coleta de dados. 
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La escritura creativa como estrategia 
pedagógica para comunicadores 
visuales en formación

Sandra Patricia Rodríguez Medina (*)

Resumen: La escritura creativa se entiende como aquella escritura que está fuera de los esquemas tradicionales de la 
redacción profesional, académica, periodística o técnica. Ha sido la escritura literaria su principal exponente, porque 
en este tipo de escritura los textos que se producen están cargados de creatividad, expresividad e imaginación. La 
siguiente propuesta es una estrategia pedagógica implementada en los programas de Tecnología en Comunicación 
Gráfica y Comunicación Visual de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de UNIMINUTO Rectoría Bogotá 
(Colombia), Sede Principal que busca acercar a los estudiantes de estos programas a la escritura, mediante un proceso 
significativo y creativo que se expresa en la imagen.

Palabras clave: Escritura Creativa - Estrategia Pedagógica - Microrrelatos - Literatura - Experimentación

[Resúmenes en inglés y portugués y currículum en p. 208]

Contexto de la estrategia
Para una persona que tiene la oportunidad de llegar a 
la Educación Superior, escribir con claridad es una ha-
bilidad muy importante a fortalecer porque le permitirá 
expresar la apropiación del conocimiento. Sin embargo, 
muchos estudiantes están llegando con dificultades para 
escribir con fluidez, coherencia y un adecuado uso de 
recursos gramaticales.
De esta realidad no escapan los estudiantes de la Facultad 
de Ciencias de la Comunicación de UNIMINUTO Rectoría 

Bogotá (Colombia) Sede Principal de los programas de 
Tecnología en Comunicación Gráfica y Comunicación 
Visual. Los estudiantes de estos programas se carac-
terizan principalmente por su gusto y habilidad en la 
construcción de imágenes que son propios de la natura-
leza de ambos programas, pero muchos de ellos llegan 
con dificultades para escribir adecuadamente y con la 
expectativa de mejorar su expresión escrita. 
Algunas de las debilidades que se han detectado en el 
trabajo con los estudiantes son: la falta de hábitos lecto-


