
prender con otros. La sistematización como camino de 
investigación en el SENA, nace de la necesidad de 
recuperar desde la investigación la riqueza de las 
prácticas pedagógicas de las y los instructores

a través de la producción del conocimiento crítico que emana de la 
práctica y las experiencias vividas en sus ambientes de formación. 
La sistematización de experiencias es una herramienta fundamen-
tal que permite contar lo vivido en la ejecución de la formación 
entre instructores, aprendices, familias, emprendedores, empresa-
rios y la comunidad en general, empoderando al instructor para 
que se atreva a escribir y reflexionar sobre su práctica pedagógica 
desde una impronta de transformación en los territorios.  
La sistematización de experiencias como un camino de investiga-
ción, recupera la riqueza y las necesidades de los territorios en 
donde el SENA es el rostro del Estado, a partir de los aportes de su 
modelo teórico-practico integral. Así mismo, recoge el trabajo de la 
institución en su intercambio con las diversas formas de “ser” que 
enriquecen su quehacer y que redimensionan la dignidad humana 
como una impronta fundamental de la misión y visión institucional, 
recuperando desde el diálogo de saberes miradas otras sobre el 
desarrollo social, económico y tecnológico del país.
Les invitamos a recorrer las páginas de cada volumen para 
encontrarse con reflexiones sobre las formas en las que el SENA 
reconoce y transforma la diversidad humana, apuesta a una 
formación integral de calidad e innova en sus didácticas de la 
formación profesional, en un compromiso permanente de transfor-
mación social y construcción colectiva de conocimiento. 
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Presentación de la serie

Diego Fernando Borja Montaña

Para la Escuela Nacional de Instructores “Rodolfo Martínez Tono” - ENI, 
es motivo de profunda emoción presentar a la comunidad académica 
en general y a la comunidad SENA en particular la serie “Aprender con 
otros. La sistematización como camino de investigación en el SENA”, 
que recupera desde la investigación la riqueza de las prácticas pedagó-
gicas de las instructoras y los instructores de la institución, a través de 
la producción del conocimiento crítico que emana de sus vivencias en 
los contextos de aprendizajes y por fuera de ellos.

La sistematización de experiencias es una herramienta funda-
mental que permite contar lo vivido en la ejecución de la formación 
por instructores, aprendices, familias, emprendedores, empresarios 
y comunidad en general, a través del empoderamiento del instruc-
tor que se atreve escribir y reflexionar sobre su práctica pedagógica 
como una impronta de transformación desde los territorios. 

En el año 2020, la Escuela Nacional de Instructores desde la Línea 
de Investigación Pedagógica inició una estrategia de sistematización 
de experiencias, que empoderó a un grupo de 41 Profesionales ENI de 
todas las regionales, a partir de una serie de encuentros semanales 
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en donde se iba recorriendo la ruta de sistematización propuesta por 
el educador popular Germán Mariño y compartiendo las bondades 
y fortalezas de esta metodología para recuperar la pluralidad de for-
mas de vida y el legado del SENA en los territorios. 

En este escenario, se construyó conjuntamente una campaña 
de expectativa que culminó con la convocatoria nacional de siste-
matización de experiencias publicada en mayo de 2020, en la que 
se invitó a todos los instructores del SENA (carrera administrativa, 
nombramiento provisional, planta temporal y contratistas) a siste-
matizar sus experiencias. A esta invitación acudieron un total de 432 
instructores de todo el país, de los cuales 159 iniciaron un proceso 
de orientación y acompañamiento encaminado a la sistematización 
de sus experiencias pedagógicas. Para ello se conformaron cuatro (4) 
grupos de trabajo orientados por tres (3) formadores SENA, que reco-
rrieron hasta el mes de noviembre el paso a paso de la ruta propues-
ta, en encuentros de tres (3) horas semanales.

Este camino recorrido durante más de cinco (5) meses se funda-
mentó en el aprendizaje colaborativo a partir de la conformación 
de comunidades de saber y prácticas pedagógicas en las que los ins-
tructores reconocieron sus diferencias y aprendieron de los otros, 
en un potente tejido de saberes, historias, aprendizajes, narrativas y 
emociones compartidas en el trasegar por la ruta. Desde sus propias 
palabras los instructores validaron “la importancia de las diferentes 
perspectivas de los demás compañeros y sus vivencias” (Mauricio Or-
tiz), y “la oportunidad de compartir y conocer diferentes experiencias 
y su impacto en el desarrollo humano integral” (Jenny Pérez Tovar). 

Cada uno de los pasos andados en la ruta representó para los 
instructores participantes una oportunidad para reconocer la va-
lía de sus experiencias, para entender que todos y todas tienen una 
historia por contar, y para aprovechar la sistematización como una 
estrategia de investigación cualitativa que permite dejar huella en 
la institución, a través de la “recopilación histórica como herra-
mienta de reconstrucción de memoria” (Andrés Gutiérrez Morales) 
y de la escritura como posibilidad de inmortalizar las experiencias 
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y comunicarlas a otros a partir de la fuerza que tiene publicarlas, 
hacerlas públicas.

De igual manera, la travesía representó enormes desafíos para los 
participantes, dado que implicó emprender un proceso de escritura, 
que para algunos significó un lanzarse a lo desconocido, entendien-
do siempre que la “recuperación de experiencias es el mejor insumo 
para generar conocimientos” (Jesús Mario Paz). 

Perder el miedo y arriesgarse a escribir significó también desa-
prender para volver a aprender, logrando a través de la escritura, de 
la recopilación de voces diversas, de los procesos de categorización 
y ampliación de la mirada, así como del acercamiento a las normas 
de citación, cosas impensables y que creían imposibles de lograr. 
Como uno de ellos expresó al referirse a sus aprendizajes: “aprendí 
que en la vida es importante lanzarse al río y esto no significa entrar 
en lo desconocido; por el contrario, significa atreverse a hacer cosas 
que nos creíamos incapaces de hacer. Aprendí normas APA séptima 
edición, aprendí a aprender a desaprender para volver a aprender” 
(Giovanni Ruiz Gamboa). Usar la metáfora del río para dar cuenta 
del proceso es también poner el acento en la fuerza del agua como 
símbolo de transformación y en la turbulencia del río, en el movi-
miento de sus aguas, como expresión de la complejidad de lo vivido 
en el camino. 

En el marco de este proceso, los Profesionales de la Escuela Na-
cional de Instructores se organizaron en dos grupos de trabajo: uno 
de apoyo a la gestión, encargado de programar las sesiones, apoyar al 
orientador de las mismas y verificar el avance de los instructores en 
sus procesos de escritura. El otro equipo, denominado de apoyo es-
pecial, se encargó de leer y retroalimentar los avances en el proceso 
de escritura en el que incursionaron los instructores teniendo como 
punto de partida la epístola como herramienta de comunicación y 
de recuperación de memoria. A lo largo del camino, fueron presen-
tados, leídos y retroalimentados con cuidado y compromiso un total 
de nueve (9) entregables que registraron el avance en el camino y de-
marcaron el punto de llegada.
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La serie de textos que los lectores tienen en sus manos represen-
tan ese punto de llegada, el final de un camino de aprendizajes y 
transformaciones en el cual los instructores reconocieron la riqueza 
de su quehacer y validaron colectivamente las fortalezas del conoci-
miento que se comparte y se construye en el diálogo permanente con 
el “otro”. Son tiempos de cosecha y de recoger los frutos del esfuer-
zo, la perseverancia y el compromiso de un número significativo de 
instructores del SENA. El proceso de investigación emprendido, que 
contó con el rigor metodológico propio de esta estrategia, logró el 
empoderamiento de tales instructores en la recuperación de meto-
dologías, didácticas, prácticas pedagógicas y herramientas de traba-
jo con comunidades y poblaciones diversas, que denotan la riqueza 
del SENA en cada uno de los territorios. 

Esta serie está conformada por tres volúmenes que recuperan 
el legado institucional y que representan un cuidadoso trabajo de 
compilación, organización y artesanía editorial. El primer volu-
men se denomina Memoria y legado. Didácticas innovadoras para la 
formación en el SENA, y en él se recuperan las diferentes formas en 
que los instructores asumen desde la innovación el proceso de en-
señanza-aprendizaje de las distintas áreas de conocimiento que 
constituyen el acervo pedagógico institucional. El segundo volumen, 
denominado Hacia la integralidad de la formación. Sistematización de 
experiencias en el SENA, recupera la riqueza y las necesidades de los 
territorios donde el SENA es el rostro del Estado, a partir de los apor-
tes de su modelo teórico-práctico integral centrado en el desarrollo 
humano. 

El tercer volumen, Diversidad humana.  Transformación social y 
construcción colectiva en el SENA, recoge el trabajo de la institución 
en su intercambio con las diversas formas de “ser” que enriquecen su 
quehacer y redimensionan la dignidad humana como una impronta 
fundamental de la misión y la visión institucionales. Esta diversidad 
humana recupera, desde el diálogo de saberes con empresarios y con 
la comunidad en general, miradas otras sobre el desarrollo social, 
económico y tecnológico del país.
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En este sentido, invitamos a todos y todas a recorrer las páginas 
de cada uno de los volúmenes de la serie para encontrarse con re-
flexiones sobre las formas en las que el SENA reconoce y transforma 
la diversidad humana, apuesta a una formación integral de calidad e 
innova en sus didácticas de la formación profesional, en un proyecto 
permanente de transformación social y construcción colectiva del 
conocimiento. 

Diego Fernando Borja Montaña 
Coordinador Escuela Nacional de Instructores

SENA
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Prólogo
Formación por proyectos. Retos y oportunidades  
en el marco de la Formación Profesional  
Integral del SENA

Juan Simbaqueba Vargas*1

Introducción

La estrategia de formación por proyectos emerge de una visión en la 
cual los aprendices toman una mayor responsabilidad de su propio 
aprendizaje y en la que aplican, en proyectos reales, las habilidades 
y conocimientos adquiridos en el marco del proceso formativo. Bus-
ca enfrentar a los aprendices a situaciones que los lleven a identifi-
car, comprender y aplicar aquello que aprenden en los ambientes de 
aprendizaje como una herramienta para resolver problemas o pro-
poner mejoras en las comunidades en donde se desenvuelven.

En el contexto de esta estrategia, los aprendices estimulan sus 
habilidades adquiridas previamente y desarrollan algunas nuevas. 

*  Psicólogo, Magister en Gestión de Proyectos. Instructor. Centro Nacional de Hotelería, 
Turismo y Alimentos. Regional Distrito Capital. SENA. Correo: jsimbaqueba@sena.edu.co

mailto:jsimbaqueba@sena.edu.co
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Se fortalece el aprendizaje colaborativo, al tiempo que se fortalecen 
los valores de responsabilidad y esfuerzo. Del lado del instructor, la 
estrategia de formación por proyectos orienta su quehacer, facilita 
el proceso de evaluación y consolida la perspectiva de construcción 
conjunta del conocimiento. Por esta vía, el instructor se convierte en 
un facilitador del proceso de aprendizaje y se transforma al adquirir 
el rol de aprendiz constante. 

El método de proyectos puede ser definido como:

1. Una colección de experiencias de aprendizaje que involu-
cran a los aprendices en el mundo productivo a través de 
proyectos en los cuales desarrollan y aplican habilidades y 
conocimientos.

2. Una estrategia que reconoce que el aprendizaje significativo 
lleva a los aprendices a un proceso de agenciamiento de su 
propio aprendizaje.

3. Un proceso en el cual los resultados del programa de forma-
ción pueden ser identificados fácilmente desde la perspectiva 
de las competencias que desarrolla, y que se van alcanzando 
en el contexto de actividades de proyecto. 

4. Esta metodología requiere el manejo, por parte de los aprendi-
ces, de muchas fuentes de conocimiento necesarias para resol-
ver problemas o contestar preguntas relevantes.

5. El método de proyectos es una estrategia de aprendizaje que se 
enfoca en el desarrollo de habilidades, involucra a los aprendi-
ces en la solución de problemas y otras tareas significativas, les 
permite trabajar de manera autónoma para construir su pro-
pio conocimiento y culmina en el desarrollo de competencias.

6. Supone un trabajo horizontal entre aprendices e instructores.

7. Reduce la competencia entre aprendices y permite el trabajo 
colaborativo. Además, logra cambiar el enfoque del aprendi-
zaje poniendo énfasis en la exploración de ideas y la acción. 
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En resumen, es una estrategia de formación que faculta el desarrollo 
del aprendizaje basado en problemas, lo que permite desplegar en 
el aprendiz un proceso didáctico propio con una mayor responsa-
bilidad y un rol activo en su aprendizaje, a partir de la planeación, 
el análisis y el desarrollo de actividades concretas para proponer 
soluciones prácticas que contribuyan a la mejora y el progreso de 
su entorno. Es decir, es una estrategia que reconoce que el apren-
dizaje significativo conduce al aprendiz a un proceso inherente de 
conocimiento. 

El aprendizaje por proyectos, como acción estratégica institucio-
nal, tiene matices interesantes y desarrollos propios que han decan-
tado en innovadoras propuestas didácticas que se evidencian en los 
interesantes procesos de sistematización pedagógica que se abor-
darán en este volumen. Este prólogo realiza una descripción de los 
orígenes de la metodología, a continuación identifica los desarrollos 
propios de la institución, incluidos sus retos y oportunidades, y cie-
rra con algunos aspectos relacionados con la sistematización de ex-
periencias pedagógicas. 

Los orígenes de la metodología

Tras la Segunda Guerra Mundial, Europa occidental abrazó los plan-
teamientos que emergieron en el periodo de entreguerras y abrió 
la puerta a métodos progresistas en educación. En los años 60, la 
situación cambió radicalmente en el sentido de que los estudiantes 
no solo protestaban contra el imperialismo, el capitalismo y el auto-
ritarismo, sino que se rebelaban contra las estructuras de opresión 
y dominación que percibían en la base de las instituciones acadé-
micas. Los proyectos surgieron como una alternativa a la enseñan-
za tradicional basada en las clases magistrales y los seminarios. El 
planteamiento de los proyectos se extendió rápidamente desde las 
universidades hasta las escuelas y desde Europa occidental al res-
to del mundo. A través de la metodología de proyectos de Dewey y 
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Kilpatrick en Alemania se encontró el camino para transformar la 
educación que tanto se buscaba.

En épocas más recientes, las necesidades del mundo laboral, la 
actualización de los puestos de trabajo y el gran auge de nuevas in-
dustrias y sectores laborales generaron la inclusión del desarrollo de 
competencias como el modelo de formación por excelencia para las 
instituciones de formación para el trabajo y el desarrollo humano. 
En la actualidad, las universidades también han incluido dentro de 
sus currículos el desarrollo de competencias y la formación que les 
permitan a los egresados ubicarse y responder a las necesidades del 
sector laboral.

Estas transformaciones sociales y tecnológicas que se están pro-
duciendo en el mundo laboral hacen cada vez más necesaria la ad-
quisición de diversas competencias como la capacidad de trabajar en 
equipo, de buscar y seleccionar la información relevante, el dominio 
de las redes de comunicación, la coordinación de esfuerzos, pensar y 
actuar de forma cooperativa. Todo ello no puede llevarse a la práctica 
con los métodos tradicionales, requiere de transformaciones desde 
lo metodológico, lo didáctico y lo práctico. En otras palabras, de un 
permanente trabajo de innovación didáctico-metodológica de todos 
estos nuevos conocimientos, la creación de una cultura didáctica en-
tre los instructores que fomente la creatividad, la calidad y la capaci-
dad de innovación.

Según Amorós (2011) en la formación profesional en Alemania 
(Sistema Dual), la organización tradicional por materias o asignatu-
ras del plan de estudios en las escuelas de formación profesional ha 
sido sustituida por un nuevo enfoque que sitúa los procesos de traba-
jo y empresariales característicos de la profesión como punto de re-
ferencia para la elaboración de programas por áreas de aprendizaje. 
Ciertamente el método de formación por proyectos es una estrategia 
que articula los procesos de enseñanza-aprendizaje con el desarrollo 
de tareas que permiten la resolución de situaciones de la vida social 
o laboral y posibilitan al aprendiz adquirir los conocimientos y de-
sarrollar las habilidades necesarias para lograr con éxito la tarea. 
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En cierto sentido es una manera de organizar también el currículo y 
organizar los procesos de enseñanza-aprendizaje en torno a la reso-
lución de problemas.

Algunas características esenciales del método se podrían sinteti-
zar en:

a) Metodología orientada a la acción, la solución de problemas, 
la participación y la generación de productos.

b) Pertinencia frente al ejercicio práctico y teórico de la ocupa-
ción u oficio.

c) Estrategia basada en el desarrollo de habilidades.

d) Enfoque de integralidad.

e) Promoción del trabajo colaborativo e interdisciplinario.

f) Emergencia de diversidad didáctica y metodológica.

Numerosos autores coinciden en identificar que la metodología de 
trabajo por proyectos ofrece buenos resultados a las instituciones de 
formación para el trabajo, al tiempo que plantea el reto de realizar 
actualización constante y permanente a sus formadores en dicha 
metodología.

Los desarrollos SENA

La Formación Profesional Integral es el proceso mediante el cual la 
persona adquiere y desarrolla de manera permanente conocimien-
tos, destrezas y aptitudes. A su vez, identifica, genera y asume valo-
res y actitudes para su realización humana y su participación en el 
trabajo productivo y en la toma de decisiones sociales. Los principios 
de la formación profesional que imparte el SENA son los siguientes:
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1. El trabajo productivo: porque se orienta y se constituye en 
función del trabajo productivo base del desarrollo social, eco-
nómico y cultural del país.

2. La equidad social: porque ofrece una gama de opciones for-
mativas en condiciones adecuadas de acceso, permanencia o 
tránsito, según las posibilidades, inclinaciones y conveniencia 
de las personas de manera gratuita y oportuna.

3. La integralidad: porque concibe la formación como un equili-
brio entre lo tecnológico y lo social; comprende el obrar tecno-
lógico en armonía con el entendimiento de la realidad social, 
económica, política, cultural, estética, ambiental y del actuar 
práctico moral.

4. La formación permanente: porque reconoce que las personas 
sin distinción de edad y género aprenden a través de toda su 
vida, debido a su cotidiana interacción con los demás y con el 
medio productivo.

En este sentido el SENA ha adoptado la formación por proyectos 
como su principal estrategia para el desarrollo de competencias. La 
entiende como una metodología integradora que toma como base 
las actividades formativas planteadas por instructores y aprendices 
en un ambiente de formación integral y permite la emergencia de 
otras didácticas.

Los Proyectos Formativos implican, de una parte, la aplicación 
del conocimiento, el desarrollo de habilidades de pensamiento de 
alto nivel como síntesis, análisis, deducción, inducción, entre otras, 
propias del saber; el desarrollo de habilidades de carácter biofísico 
requeridas para el hacer; y, por otra parte, el desarrollo de compe-
tencias básicas inherentes al ser, como la comunicación asertiva, el 
trabajo en equipo y la actitud investigativa, por nombrar algunas.

El aprendizaje por proyectos y problémico promueve un aprendi-
zaje más activo y reflexivo, así como la formación de una concepción 
científica del mundo. Igualmente, promueve el aprender a aprender, 
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el aprender a pensar, la autonomía, la investigación, la gestión de la 
información, el espíritu crítico, el aprendizaje colaborativo, la inte-
gración de las diferentes disciplinas o áreas del conocimiento y, en 
general, el desarrollo cognitivo y moral de los aprendices. Esta estra-
tegia enfrenta a los aprendices a situaciones que los llevan a rescatar, 
comprender y aplicar aquello que aprenden al resolver problemas en 
el ámbito de su contexto formativo. 

En el ejercicio de administración educativa, por lo general se 
formula un proyecto, pero dependiendo de las condiciones, la na-
turaleza de los grupos, los estilos de aprendizaje, las características 
sociodemográficas de los aprendices, se pueden formular varios sub-
proyectos, lo importante es que la sumatoria de los mismos permita 
alcanzar los resultados de aprendizaje del programa.

Desde la Unidad Técnica (SENA, 1985) se establece que el proyecto 
es un instrumento de gestión que prevé y organiza acciones de pla-
neación técnico-pedagógicas y de administración. De lo cual se deri-
van dos implicaciones prácticas, una de orden pedagógico y otra de 
carácter administrativo. La primera es a la que le hemos querido dar 
énfasis en el presente prólogo.

Los retos y oportunidades de la formación  
por proyectos en SENA

Son innumerables los desafíos que plantean el seguimiento y la 
realimentación que se hace a la metodología de formación por pro-
yectos. Para efectos del presente escrito, nos vamos a permitir cen-
trarnos en tres elementos clave. Por una parte, los desafíos centrados 
en la didáctica; por otra, los desafíos que se encuentran asociados a 
la formación humana de los sujetos y, por último, los desafíos que se 
encuentran del lado de los contextos laborales.
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Desde la didáctica

El desarrollo de los métodos y técnicas de enseñanza y aprendizaje 
en el contexto de la formación por proyectos supone un primer gran 
desafío que aún hoy resulta más que trascendente. Este consiste en 
convertir la concepción que permanece vigente en los instructores 
sobre lo que señala Amorós (2017) alrededor de “trabajar haciendo 
proyectos” y “trabajar por proyectos”, que, si bien pareciera tener 
el campo perfectamente delimitado, en la práctica no resulta claro 
para el ejercicio orientador del instructor.

Trabajar por proyectos supone una apertura mental y una dispo-
sición al trabajo colaborativo que reconozca en la interdisciplinarie-
dad su principal herramienta para el desarrollo de competencias. 
Supone, también, comprender que la formulación de cada una de 
las actividades del proyecto debe contribuir de manera sistemática y 
contundente al desarrollo de competencias. De la misma manera, el 
planteamiento de las actividades debe estar dirigido a convertirse en 
contextos de aprendizaje, en excusa para el desarrollo de habilidades 
y en herramienta para facilitar la colaboración, la coordinación y el 
desarrollo de soluciones a situaciones de la vida real. 

Desde el ámbito de la didáctica, otro de los retos que plantea para 
la institución el hecho de profundizar en la metodología de forma-
ción por proyectos radica en el reconocimiento de esta como una me-
todología reflexiva. Admitimos, entonces, que es importante dejar de 
pensarla y utilizarla como una estructura prefijada, poco dinámica 
y con una fuerte tendencia a la rigidez. Por el contrario, cuando un 
método se centra en el hacer, de allí se deriva una reflexividad prác-
tica, un “pensar haciendo”; en otras palabras, se trata de reflexionar 
sobre el quehacer.

Para cerrar, vale la pena avanzar hacia paradigmas más com-
plejos relacionados con la formación por proyectos en contextos de 
diversidad, perspectivas como la formación por retos podrían ser 
un norte hacia donde podríamos enfilar nuestros esfuerzos como 
institución.
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Desde la formación humana

El desarrollo humano tiene por objeto la libertad de desenvolver todo 
el potencial de cada vida humana. En consecuencia, cuando habla-
mos de formación para el trabajo y desarrollo humano presumimos 
el núcleo del ejercicio formativo en las habilidades que le permiten al 
aprendiz ser un buen ciudadano y una correcta persona. 

Los contextos laborales actuales exigen el desarrollo de habilida-
des blandas como uno de los elementos diferenciadores y más apre-
ciados en la formación profesional. Estas son el resultado de una 
combinación de habilidades sociales, de comunicación, de formas 
de ser, de interacción con los demás, entre otras, que forjan a una 
persona capaz de desempeñarse en un puesto de trabajo en relación 
con otros.

Tanto en los contextos laborales como en los contextos sociales, 
gran parte de los problemas identificados responden a dificultades 
en la comunicación, ejercicio del liderazgo, capacidad de empatía o 
actitud de servicio. Por esa línea, la formación por proyectos debería 
contemplar de manera decidida la inclusión de actividades que pro-
muevan el desarrollo de estas habilidades. Un proyecto formativo 
permite a sus actores generar procesos de agenciamiento de oportu-
nidades de aprendizaje y transformación personal, razón por la cual 
resulta más que óptimo para el fortalecimiento de estas habilidades. 

Desde la pertinencia laboral

Uno de los reclamos más recurrentes del lado del sector externo está 
centrado en la pertinencia de las habilidades desarrolladas en el 
contexto de la formación profesional que imparte el SENA. Se hace 
necesario profundizar en el análisis del grado de transferencia y de-
sarrollo de competencias que se genera a través de la estrategia de 
formación por proyectos. Una pregunta clave gira en torno a la rela-
ción entre el desempeño formativo y el desempeño al nivel laboral y 
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cómo la estrategia de formación por proyectos contribuye al equili-
brio en estos dos escenarios.

La incidencia de la formación por proyectos en los procesos 
de sistematización (a manera de cierre)

La formación por proyectos define variadas maneras de interactuar 
y generar conocimiento en la relación instructor-aprendiz. De la 
misma manera, contribuye de manera sistemática, eficiente y orga-
nizada con el alcance de los resultados de aprendizaje y el desarro-
llo de las competencias previstas en los programas de formación. La 
formación de instructores no tendría por qué ser de otra manera ni 
exhibir una conducta diferente, así que los programas de formación 
para instructores SENA comportan también el desarrollo de habili-
dades y conocimientos en la práctica pedagógica. 

La estrategia de formación por proyectos permite la emergencia 
de técnicas, didácticas, estrategias de aula y toda una colección de 
recursos que permite tanto a instructores como aprendices transfor-
mar sus conocimientos, habilidades, destrezas y saberes en general. 
Es algo así como una especie de caldo nutritivo que favorece el de-
sarrollo de nuevas formas de ser y estar en la relación de enseñan-
za-aprendizaje. En esta relación se construye un saber pedagógico 
que difícilmente se puede lograr en otro contexto. La universidad, 
por ejemplo, posee sistemas de relación más verticales en los cuales 
el saber se ubica del lado del docente y el estudiante es un receptor 
que, cuanto mucho, interpreta lo que su docente le dice o le informa. 
Cuando un instructor y muchos aprendices se reúnen para dar so-
lución a un problema de su vida cotidiana, de su entorno laboral o 
de su realidad comunitaria, se genera lo que Vygotsky denominaría 
una “zona de desarrollo próximo” inmejorable para la transforma-
ción de los dos. 

Tanto instructores como aprendices se mueven en dos dimensio-
nes: lo que están capacitados y habilitados para realizar antes de la 
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interacción y todo el potencial de habilidades y destrezas que no han 
alcanzado aún. La estrategia de formación por proyectos propone un 
espacio donde los dos actores generan zonas de desarrollo próximo 
de forma interactiva. 

Aprender es un proceso de participación, interacción y colabora-
ción, mediante la actividad que en el caso de la estrategia de forma-
ción por proyectos se dirige a la resolución de un problema. Cuando 
las personas construyen el conocimiento con otros, escuchándolos, 
haciendo realimentación y reconociendo lo valioso de los puntos de 
vista alternativos, están creando una nueva realidad. De acuerdo con 
González y Hernández (2011), este aprendizaje desarrollador los está 
capacitando para ejercer sus roles sociales de manera más integral, 
constructiva y solidaria. Asimismo, se conoce que en este ejercicio 
ambos se potencian. 

En el marco del proceso de formación en sistematización de ex-
periencias pedagógicas dirigido a instructores de todo el país, y to-
mando como escenario de fondo la metodología de formación por 
proyectos, encontramos que numerosos “instructores aprendices” 
pudieron alcanzar competencias para la sistematización de sus pro-
pias experiencias acontecidas a lo largo y ancho del país. Esto no es 
una situación menor, por el contrario, resulta más que satisfactorio 
identificar que a través de nuestra propia metodología hemos logra-
do numerosos escritos por parte de instructores que no contaban 
con una tradición en ello, ni con antecedentes de gestión de su pro-
pio conocimiento, pero sí con mucha disposición para contarle al 
país sus desarrollos desde lo didáctico y metodológico.

Prueba de ello son las cerca de quince experiencias que relata 
este volumen. Prácticas que dan cuenta de diversos desarrollos me-
todológicos y didácticos que abordan temáticas tan disímiles como 
la ecología, la electrónica, la vivienda, la construcción en guadua, la 
química o la innovación en alimentos. Prácticas sistematizadas que 
además responden a dominios tan complejos como la cultura, el de-
sarrollo comunitario, las habilidades diversas de los aprendices o las 
mismas estrategias de aprendizaje en ellos. 
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Historia de la práctica pedagógica del 
instructor SENA

Edisson Alexander Tamayo*

Introducción

El SENA es una institución pública para la formación profesional1, 
creada con el propósito de capacitar, habilitar y formar personas 
para responder al desarrollo que el país requiera. Historia que se re-
monta al año 1957, en un contexto poco industrializado y con escasas 

*  Licenciado en pedagogía reeducativa. Especialista en teorías, métodos y técnicas de 
investigación social. Especialista en gerencia social. Maestrante en educación. Ins-
tructor SENA del Centro de Comercio y servicios- Regional Bolívar. Correo electróni-
co: etamayo@sena.edu.co
1  En el mundo la formación profesional tiene como objetivo la articulación con el 
mundo productivo y educativo, que se encarga de responder a las necesidades del 
sector empresarial. En Colombia, ha habido una interpretación que la formación pro-
fesional se denominó educación no formal, con la ley 115 y luego cambia de denomi-
nación a educación para el trabajo y desarrollo humano con la ley 1064. 

mailto:etamayo@sena.edu.co
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instituciones dedicadas a la formación de trabajadores2. Su misión 
era promover el aprendizaje3 como un sistema dedicado a preparar 
un trabajador para oficios calificados y claramente definidos en el 
sector moderno de la economía (Ricardo, 1977, p.81). 

En este sentido, el papel de los instructores fue el de suministrar 
la nueva mano de obra calificada que necesitaba la empresa, para 
satisfacer sus necesidades de reposición y crecimiento del personal. 
Para lo cual el candidato debería tener los conocimientos requeridos 
para cumplir esta misión. Resaltamos que para los años 60 el único 
modo de formación, regido por la ley colombiana, que obligaba a las 
empresas a la contratación de aprendices en la relación de uno por 
cada 20 trabajadores, era el SENA. Lo que implicaba una formación 
altamente calificada y pertinente para las labores de una empresa 
en crecimiento. El objetivo central de los programas de formación 
era incorporar a la industria un trabajador calificado para desenvol-
verse en actividades laborales. En este caso, el SENA necesitaba un 
grupo de instructores que fueran a la vez técnicos y pedagogos. Es 
decir, que dominaran un oficio y sepieran enseñarlo de una manera 
teórico-práctica. Como este tipo de recursos era escaso en el país, se 
presentaron dos alternativas: 

1. Preparar técnicamente a expertos en pedagogía

2. Formar pedagógicamente a un grupo de técnicos. 

2  En 1954 el Ministerio de Trabajo crea el Instituto de Capacitación Obrera, que co-
mienza a funcionar en 1956. Con el tiempo estos esfuerzos resultan insuficientes. EI 
crecimiento industrial demanda anualmente la capacitación de 10.000 nuevos traba-
jadores, sin contar con las necesidades de capacitación de mano de obra ya vinculada 
al trabajo. Los medios de formación entonces existentes, suponiendo un control eficaz 
de los índices de deserción, apenas podrían satisfacer un 10% de estas necesidades.
3  Es muy importante, aclara, que el concepto de aprendizaje hace referencia a todo 
sistema por el cual las empresas se comprometen, mediante un contrato especial de 
trabajo, a dirigir o a delegar en alguna institución, a función de dar conocimientos, 
metódicos sobre un oficio, durante un determinado tiempo (Martinez Tono, Rodolfo, 
1958).
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Se optó por esta última alternativa que significaba ahorro de recur-
sos y, sobre todo, un escenario propio para establecer planes de for-
mación y capacitación en didácticas para la formación. Tal y como 
aparece en el primer proceso de formación para instructores que 
consistía en los módulos: Metodología de la formación profesional, 
Dinámica y manejo de recursos, pedagogía y relaciones humanas 
(SENA, 1977). 

Dentro de la política de aprovechar las disponibilidades existen-
tes, el SENA trabaja en coordinación con el Instituto Técnico Pascual 
Bravo. Entendiendo que la categoría “pedagogía” en esta época hacía 
referencia a saber enseñar. Y este Instituto tenía un conocimiento 
del tema, en la medida que su experiencia formativa se inició en 
1935, como una escuela de artes y oficios. En este sentido, el papel 
del instructor técnico con saber pedagógico estaba más cercano al 
concepto de didáctica que Comenio defendía como el arte de ense-
ñar (Gallego-Badillo, 1997), que a un discurso elaborado con estatutos 
epistemológicos propios. Aunque para la época es prematuro hacer 
un análisis al respecto, sin embargo, es necesario recalcar que lo pe-
dagógico estaba más cercano a la didáctica, referido a las maneras de 
enseñar y al empleo de los recursos disponibles para la enseñanza. 

¿Cómo se formaba pedagógicamente al instructor, qué se ense-
ñaba y cómo desarrollaba su actividad formativa? En última instan-
cia, ¿cómo se garantizaba lo pedagógico al personal técnico y como 
se “fortalece, articula, mejora” una práctica para la formación de la 
mano de obra que el país requería? ¿Es y sigue siendo la misma cate-
goría histórica de formar pedagógicamente al técnico lo que prima 
hoy, o simplemente la acumulación de títulos académicos sobrepa-
sa la consideración histórica? En estos términos, la pregunta por las 
concepciones de la práctica pedagógica del instructor contribuye a 
explicar y entender los procesos de formación y su incidencia en el 
desempeño de los aprendices en los escenarios laborales y sociales 
y, sobre todo, su capacidad para “actuar crítica y creativamente en 
el mundo de la vida y el trabajo” (Estatuto de la Formación Integral 
Sena, p. 13) que resignifica el clásico término de formar mano de obra. 
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Para dar una aproximación sobre las concepciones de práctica 
pedagógica en el SENA, es conveniente indagar desde tres escena-
rios; el primero es desde la historia que interroga por los modos y 
métodos de formación para comprender hechos, acontecimientos, 
rupturas y discontinuidades que hace del tiempo una categoría 
central de análisis (Zuluaga y Otros., p. 23). El segundo se refiere a la 
formación profesional como categoría que nombra una educación 
técnica, para entender que dichas prácticas, se distancian del pro-
ceso de educación formal o academicista atado a la acumulación de 
conocimientos y el último referido a la práctica pedagógica propia-
mente dicha, que no es, ni podrá ser nunca, un acto neutral despro-
visto de filosofía y un carácter teleológico dotado de intencionalidad 
institucional. 

Para efectos de la exposición, solo haremos referencia a la prime-
ra categoría, en posteriores publicaciones desarrollaremos las dos 
categorías restantes. 

Historia de los modos y métodos de formación 

Al hacer un rastreo del papel del instructor, este se consideraba como 
transmisor de información, repetidor de experiencias, orientador de 
modos y métodos para formar la mano de obra que el país necesita-
ba. Dotado de un saber, producto de su propia experiencia de vida y 
en algunos casos con una formación en el área. Del primer grupo de 
instructores contratados para la formación en el SENA, el 30% eran 
bachilleres de entonces, 45% técnicos o expertos graduados en insti-
tutos industriales, un 23% había recibido alguna instrucción univer-
sitaria no terminada y solo 2% profesionales técnicos. 

 Al indagar sobre la práctica del instructor, la historia nos remite 
a los modos y metodologías de formación. Aquí surge la primera hi-
pótesis: la historia de la práctica pedagógica en el SENA está contada 
desde los modos y métodos de formación que se han desarrollado en 
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el transcurso del tiempo, y poco o nada se ha hecho desde las propias 
experiencias de los instructores. 

Aproximarse a la confirmación o refutación de esta hipótesis, es 
apropiarse de un capítulo de la historia del SENA, es convertir en ob-
jeto de estudio la memoria de un saber institucionalizado y los suje-
tos que lo enuncian; es describir en su funcionamiento institucional, 
la interioridad de un discurso (pedagógico o no), su práctica y las 
funciones que asigna a los sujetos seleccionados para la orientación 
del saber (Zuluaga, 1999). ¿Quién era el instructor en el SENA? ¿Cómo 
se caracteriza una práctica pedagógica bajo un enfoque para la for-
mación profesional? Es simplemente un acto repetitivo e instrumen-
talizado por unas dinámicas productivas. Sin embargo, hay algo más 
que saber y aprender de esta práctica: es y sigue siendo la misma ca-
tegoría histórica de Instructor la que se concibe hoy, partiendo de un 
hecho que cita Quinceno, “en Colombia el maestro ha sido pensado 
desde la figura del artesano” (2004). 

El Sena se inicia con el decreto 118 de 1957. Sin embargo, la his-
toria de su creación se remonta al año 1954 cuando los trabajadores 
afiliados al V Congreso UTC exigen capacitación técnica, recordan-
do que esta organización tenía una inspiración cristiana y conci-
liadora, que abogaba por la colaboración entre los estamentos de la 
economía Estado-patrones-trabajadores. Su concepción de hombre 
integral, que incluía los aspectos técnicos, sociales y personales, va a 
estar muy presente en la filosofía de la formación profesional. Hecho 
importante para la categoría de integralidad, que más tarde se incor-
pora a la formación profesional. 

 El SENA inicia formalmente los cursos de formación en 1958. Re-
cibiendo los bienes del instituto de formación obrera, con una obser-
vación por parte de los empresarios (“el Sena no puede convertirse 
en una entidad dedicada a improvisar cursitos”); y se asume desde el 
principio una “política de seriedad en la elección de los funcionarios, 
teniendo en cuenta únicamente sus aptitudes, sin consideraciones 
políticas, religiosas, racistas y demás. Esto disipa las dudas de los 
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empresarios de que la entidad se convierta en un fortín burocrático, 
ineficiente y jerárquico” (Zuluaga, p.32). 

El 2 de marzo de 1959, se inicia por primera vez en Colombia un 
curso de aprendizaje industrial: 27 empresas patrocinan a 130 alum-
nos a cargo de 7 instructores. Sin embargo, una tarea apremiante para 
cumplir con la función de SENA era la profesionalización de los ins-
tructores y la necesidad de que estos obtuvieran rápidamente los co-
nocimientos requeridos para mejorar el cumplimento de su labor y 
sobre todo cumplir con la función social encomendada a la entidad. 

Una metodología para la formación profesional 

La metodología es la manera sistemática con la que el SENA ha desa-
rrollado la formación profesional. Esta “manera sistemática” ha gira-
do alrededor de métodos y modos específicos de formación adaptados 
por el SENA. El primero de los métodos se denominó Método Analítico, 
Activo y Dinámico o más sencillamente Metodología Analítica (SENA, 
1977). La metodología4 tiene su origen en el pragmatismo norteame-
ricano, que se desarrolló en el trascurso de la Segunda Guerra Mun-
dial y su objetivo era formar de manera rápida, y en el menor tiempo 
posible, mano de obra calificada para puestos concretos de trabajo en 
los sectores de la economía, a fin de llenar los vacíos que dejaban los 
obreros enviados al frente de batalla. El proceso consiste en formar 
a las personas en la propia empresa. El supervisor era el encargado 
de establecer el entrenamiento del trabajador, sin tener que parar la 
producción o esperar a que se capacitara. Esta actividad se denomina 
(TWI) Training Within Industry, entrenamiento dentro de la industria. 

A pesar de ello, el modelo de formación de la posguerra en Eu-
ropa, con las mismas expectativas y necesidades de mano de obra, 

4  Es importante mencionar que en los rastros históricos los términos metodología 
y método eran considerados como sinónimos. Por eso se habla de metodología y 
métodos. 
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requería de acciones inmediatas, recordando que gran parte de la 
industria del viejo continente había quedado en ruinas, por lo cual 
se crearon centros didácticos para la formación que simulaban am-
bientes de trabajo, que no necesariamente eran fábricas y procesos 
de producción, pero sí eras aulas y ambientes que promovían espa-
cios pedagógicos para la formación, en los cuales se desarrollaron 
metodologías concretas para la capacitación profesional. 

En América, el Servicio Nacional de Enseñanza de Aprendizaje In-
dustrial (SENAI) de Brasil, recogiendo las experiencias de los norteame-
ricanos y los europeos, desarrolla su centro de capacitación laboral, con 
un objetivo: formar la mano de obra que requiere el país. La influencia 
del SENAI es tan clara, que puede afirmarse que los sistemas de forma-
ción profesional desarrollados en Europa y Norte América vinieron al 
SENA, concretizados en la experiencia brasileña (SENA, 1977).

Los matices fundamentales de la metodología del SENA comien-
zan a gestarse a partir de TWI norteamericano, los escenarios de 
formación europeos y mediante la puesta en marcha de un sistema 
llamado “activo, directo y global” que permite suministrar a los tra-
bajadores, en un tiempo mínimo, los conocimientos y la práctica ne-
cesarios para desempeñar una labor concreta. Es importante avanzar 
en la conceptualización de los modos y metodologías para formación 
profesional, con tres hechos que se han mencionado hasta el momen-
to; el primero, formación de mano de obra calificada. El segundo, am-
bientes de formación reales o simulados para el mundo laboral y el 
tercero, el formador tiene un conocimiento del oficio. Este marco con-
ceptual permite señalar que los sujetos de la formación profesional no 
son profesor-alumno, sino instructor-aprendiz. La diferencia radica 
en la utilidad pragmática de sus conocimientos, la experiencia y des-
empeño en el área, mientras que el académico, se debe interesar en la 
veracidad, solidez y creatividad de sus afirmaciones, sea cual fuese el 
interés que tenga la aplicación de estas (Barnett, 2001). 

En este contexto, la tarea del instructor era la formación de los 
aprendices a partir de métodos y modos que se iban incorporando al 
SENA. El primer método aplicado a las propuestas de formación era 
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conocido como método de los 4 pasos. Estaba tomado directamente del 
TWI y consistía en seguir rigurosamente los siguientes procedimientos: 

1.  El instructor dice y hace. 

2.  EI trabajador-alumno dice y el instructor hace. 

3.  El trabajador-alumno dice y hace. 

4.  El trabajador-alumno hace y el instructor supervisa.

Es claro que, en esta metodología, el trabajo de instructor se puede 
resumir en un conjunto de procedimientos instrumentales: decir, 
hacer y supervisar. El método, si bien tuvo un buen resultado en la 
formación para la industria manufacturera, los resultados no eran 
tan prometedores en los procesos de la formación comercial y de 
servicios, por la cual se decide importar un método para este sector 
denominado: empresa comercial didáctica. Estrategia diseñada por 
la cámara de comercio de París. Utilizada en el Servicio Nacional de 
Aprendizaje Comercial (SENAC) de Brasil. 

Este método imitaba el ambiente laboral de una empresa comer-
cial y cada alumno-trabajador realizaba un papel dentro de la em-
presa. Las actividades y roles eran asignados por el instructor que a 
su vez realizaba la supervisión y seguimiento de cada una de las ac-
tividades empresariales. A su vez, el proceso de formación distingue 
las ocupaciones según el grado de calificación en ocupaciones: no ca-
lificada, calificada, semi calificada, altamente calificada y a partir de 
allí se establecen unos modos de formación. 

1. Habilitación 

2. Complementación 

3. Aprendizaje 

4. Promoción 

5. Especialización

6. Nivelación previa
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7. Formación acelerada 

8. Cooperación técnica a empresas

9. Información y divulgación 

Cada uno de estos modos de formación hace énfasis en una pobla-
ción específica y contenidos para el desarrollo de los programas. 
El caso concreto de la habilitación y la complementación se refiere 
a actividades de carácter instrumental y de tiempo regulados en 
función de la preparación de una persona para una actividad en la 
industria. Es un “poner a punto” al trabajador para una nueva acti-
vidad o desempeño en un nuevo proceso mecanizado, generalmente 
era dirigido a personal dentro de la empresa o con una condición 
para ser promovido a otro puesto. El proceso de aprendizaje era de 
período más largo, regulado desde el centro de formación, con una 
etapa lectiva y una etapa productiva en la empresa. Generalmente 
eran jóvenes que se insertaban al mundo productivo, provenientes 
de centros de educación primaria e hijos de los trabajadores de las 
empresas cotizantes al SENA. 

La promoción y especialización estaba orientada a la formación 
de trabajadores en la empresa, su finalidad era la formación técnica 
en un proceso, actividad o función muy específica del sector produc-
tivos, generalmente estaba ligado a la operación y mantenimiento de 
un equipo de alta tecnología. 

 Es claro que los modos y programas de formación estaban ubica-
dos en centros urbanos, diseñados para la orientación de programas 
con énfasis en procesos industriales y comerciales, pero qué pasaba 
con otras áreas de la economía como el sector agrícola o con pobla-
ciones distantes a la capital y donde la industrialización era mínima, 
por no decir nula. Para este tipo de población se diseñaron los pro-
gramas PPPU: Promoción profesional a la población urbana y PPPR: 
Promoción profesional a la población rural. El énfasis de los progra-
mas era el desarrollo de habilidades y capacidades para cualificar 
el desempeño de las personas e insertarlos en los renglones de la 
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economía. El primer curso de formación para la población rural fue 
de Gañanes (oficio de arado con bueyes), en la zona rural de Maniza-
les. Tanto el PPPU y PPPR son modelos traídos de España y se deno-
minaban programas de promoción profesional obrera. Estos modos 
de formación se implementaron en el país entre los años 1968 – 1970.

En el año 1974, con el cambio político en la presidencia de la Re-
publica, elegido Alfonso López Michelsen, el SENA da un giro radical 
en las propuestas de formación y aparecen unas metodologías y pro-
gramas orientados a la expansión de la oferta educativa y la cober-
tura del mayor número de poblaciones. Aparecen programas como: 

FIS: formación individual socializada 

MAE: Método de autoformación con entrevista 

IP: Instrucción programada 

En Bogotá, se empieza a experimentar la combinación MAE- TICA-
TAC (Técnica instruccional compuesta de autoformación contexto y 
análisis de caso).

Estas metodologías centraban el proceso formativo en el apren-
diz, en la posibilidad de pasar la página del método de los 4 pasos, 
donde el trabajador - alumno no solamente diga y haga lo que el ins-
tructor le dice y le muestra, sino que pueda formarse en autonomía, 
la toma de decisiones y, lo más importante, desde el diálogo como 
escenario de aprendizaje. Aspectos todos ellos que señalan los proce-
sos de una formación centrada en el aprendiz. 

Sin embargo, los textos consultados demuestran un patrón co-
mún: el instructor debe seguir al pie de la letra la instrucción de for-
mación definida en los procedimientos de la metodología propuesta. 
No hay evidencias, formatos y registros sobre el proceso reflexivo de 
su orientación en el ambiente de formación. Dicho de otra manera, 
lo institucional cobra sentido en el marco de la formación como ra-
zón que obliga y legitima una práctica a partir de un conjunto de 
procedimientos, análisis y tácticas que permiten ejercer esa forma 
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bien específica, aunque compleja, de poder que tiene por blanco la 
población (Noguera- Ramirez, 2013). 

En el año 1976, aparece una metodología de empoderamiento 
campesino y popular denominada LEOS (Laboratorios Experimenta-
les de Organización Socio-empresarial). De manera muy participati-
va esta metodología organizaba a las comunidades para la ejecución 
de proyectos productivos y desarrollo humano. 

Esta condición de modos y métodos de formación va en aumento 
con los años, más por las condiciones de cobertura a las poblaciones 
con ciertos grados de vulnerabilidad: condiciones de pobreza, margina-
lidad, desarrollos tecnológicos acelerados que implicaban nuevos pro-
cesos de formación, empoderamiento y asociatividad. En la siguiente 
tabla se hace un resumen de los modos y metodologías de formación.

Tabla 1. Metodologías y modos de formación SENA (1977-2007)

Año Modos de formación

1977 Política nacional: Un Nuevo SENA
CEC: Capacitación empresarial Campesina
IDSE: Instructor desarrollo empresarial Urbano 
PEP: Promoción de empresas populares
Se estudia el Sistema FAD. Métodos de autoformación programada. 
Diseño de centros piloto de formación y producción real (Cali- Bogotá)
Trabajo por proyectos: Sistema de trabajo, con actividades concretos, 
necesidades concretas, delimitada en el tiempo y espacio. 
Se rediseña el programa de formación de instructores. 8 materias 
Inducción al SENA 
Dinámica de Grupos 
Sicología de la Formación 
Técnicas de Comunicación 
Metodología de la Programación 
Metodología de la Formación
Ayudas Didácticas 
Ética Profesional
Aparece el supervisor como un acompañante. Pero con el tiempo se 
transforma en un vigilante de administrativo y disciplinario 
PIM: Formación permanente Indivudualizada y Modular. 

1982 FAD. Formación a Distancia
En el 90, tenía 18 especialidades 
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1983 CAPACU: Capacitación Para la Integración y Participación Comunitaria y 
Urbana. 
CAPACA: Capacitación Para la Participación Campesina 
Bajo el lema Hacia una revolución educativa, inicia un trabajo de 
capacitación a marginados que se desarrolla en barrios pobres. 
Sena comunitario. Centro de capacitación comunitaria. 
Se emplean medios y recursos didácticos como televisor, Betamax y 
grabadora, para llevar formación centros apartados de la capital 

1984 Acción técnica. Es un documento que consigna el enfoque de formación 
profesional en el SENA. 
Inicia la sistematización de la formación a partir de ser- hacer y ser. 

1985 Unidad Técnica. Es un compendio de lineamientos institucionales en 
los cuales se definen los procedimientos para la formación profesional 
integral en el SENA. 
Aparecen referenciados temas como: 
Formación profesional Integral. Aprender a aprender, aprender a hacer y 
a prender a ser. 
Formación por proyectos
Investigación pedagógica 
Formación docente
Evaluación de desempeño de instructores. 

1994 Ley 119 de 1994 mediante la cual la institución se restructuró para 
brindar programas de formación profesional integral en todas las áreas 
económicas. 

1995 Formación desescolarizada 
Formación basada en competencias. 

1997 Estatuto de formación profesional integral. Propone un concepto de 
formación profesional integral, los principios, características de la 
formación profesional integral 

1998 TBT. Tecnología Básica Transversal. 
Competencias: información y comunicación
Análisis e investigación de sistemas 
Aplicación de conocimientos técnicos y científicos 
Síntesis de objetos
Pensamiento orientado a resolver problemas 

2000 AVA. Ambientes virtuales de aprendizaje, inicia el programa de formación 
virtual. 

2003 Jóvenes rurales: Se trata de un programa dedicado al fomento de 
proyectos productivos con población rural del país. 

2007 Formación por proyectos. La estrategia pedagógica que el Sena 
implementa para la formación por competencias 

Fuente: Elaboración propia
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Una de las conclusiones de la pesquisa sobre la historia de los 
modos y metodologías del Sena, se refiere a que las relaciones entre 
los modos de formación, institucionalizados desde un orden estable-
cido, fueron construidas alrededor de conceptos de formación, que 
van dando como resultado un proceso de pedagogización de conte-
nidos, programas y estrategias para la capacitación de personal que 
requiere el sector productivo y empresarial, sin descuidar a la pobla-
ción vulnerable con posibilidades de mejora en su calidad de vida. 
En tal sentido, la formación de los instructores estuvo enmarcada en 
la generación de estrategias, recursos y didácticas que garantizaran 
el desarrollo de los programas de formación. Con eventos que iban 
desde 80 horas hasta las 1200 horas de formación, de ahí que cuando 
se piensa en la institucionalidad y la formación, se señala una ar-
ticulación entre unas prácticas de institucionales y unas prácticas 
pedagógicas requeridas para conservar y legitimar la conducción de 
los comportamientos, habilidades, destrezas y saberes de los instruc-
tores y aprendices. 

Sin embargo, la formación pedagógica a los instructores, con la 
intencionalidad de asegurar calidad, pertenencia y coherencia en los 
procesos de formación y la comprensión de la metodología propia 
de los programas, va en desuso y en contravía de los intereses de la 
formación profesional integral. Es claro que no es lo mismo, ni es 
igual una formación para el proceso de formación profesional y un 
proceso de educación formal, a pesar de que se puedan establecer 
elementos comunes desde la educabilidad. La enseñanza en ambos 
casos tiene sus propios objetos y campos de formación. 

Un proceso de enseñanza y aprendizaje de un saber producto 
de un conocimiento artesanal, como la joyería o la cocina o saberes 
producto de unos campos disciplinares no formalizados en campos 
epistémicos, como procesos archivísticos y logísticos o saberes pro-
ducto de prácticas cotidianas sistematizadas por la experiencia y la 
eficiencia de la empresa, como la asistencia administrativa no pue-
den compararse con campos disciplinares y científicos que regula-
dos por principios propios de la ciencia como la lógica, matemática, 
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historia o filosofía. Tienen su propia enseñanza y son insubordina-
dos e irreductibles el uno con el otro. 

En este caso, ¿qué hace la diferencia de una práctica pedagógica 
en el escenario de la formación profesional? ¿Por qué es tan impor-
tante esta pregunta y cuál es el presupuesto que se espera capitalizar 
a la luz de las prácticas pedagógicas en el Sena? La respuesta parte 
de que un gran número de instructores, por no decir la mayoría, que 
son contratados actualmente en el Sena provienen de la educación 
formal, con títulos profesionales, especialistas y maestría, con expe-
riencia en la docencia en la educación formal, que poca experiencia 
y conocimiento tienen de la formación profesional integral. 
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La gamificación y aprendizaje basado  
en retos que enganchan a la enseñanza
Estrategias didácticas1

María Luz Camacho Parra*

Introducción

En procura siempre de mejorar las habilidades y competencias de las 
personas en el proceso de aprendizaje es relevante conocer qué moti-
va a nuestros estudiantes teniendo en cuenta que en esta generación 
digital su mundo se centra en la tecnología, en realizar actividades 
que impliquen poco tiempo y en sí un desgano por hacer cosas re-
petitivas. Es ahí donde los instructores o maestros somos llamados 
a investigar nuestro quehacer pedagógico y a estructurar nuevas es-
trategias didácticas en la formación que impliquen apropiarse de los 

1  Este trabajo fue realizado producto de la convocatoria de sistematización de expe-
riencias pedagógicas con modalidad de investigación cualitativa.

* Instructora Centro de Electricidad y Electrónica. Cualquier mensaje con respecto 
a este artículo debe ser enviado a María Luz Camacho Parra, Bogotá, Colombia o al 
correo mcamachop@sena.edu.co

mailto:mcamachop@sena.edu.co
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estilos de aprendizaje e interiorizarlos, permitiendo que la brecha de 
comunicación tecnológica sea mínima.

Este trabajo propone la sistematización de la experiencia de uso 
de estrategias didácticas basadas en gamificación y aprendizaje ba-
sado en retos con aprendices del Centro de Electricidad, Electróni-
ca y telecomunicaciones del programa Técnico en Programación de 
Software fichas 1621530 y 2024498. Seguimos la ruta propuesta por 
Marino que define:

Sistematizar es construir una memoria integral crítica como resulta-
do del diálogo entre los diferentes actores, el cual incorpore elemen-
tos analíticos y socio efectivos, buscando la comprensión del proceso 
y sus resultados, con el fin de contribuir tanto a la producción como 
a la socialización y devolución de conocimientos y a la cualificación 
de los trabajos (2015).

Marino nos invita a seguir doce pasos para sistematizar y compren-
der, reconstruir y llegar a transformar la realidad gracias al diálogo 
entre los actores. Partiendo de la experiencia, se sistematiza para 
dar a conocer las estrategias didácticas usadas en gamificación y el 
aprendizaje basado en retos, se comparten herramientas y platafor-
mas que enganchen a los aprendices. Nos interesa, a su vez, cómo los 
elementos y mecánicas de juego en la construcción de actividades 
muestra en los aprendices cambios de actitudes como son la entrega 
a tiempo de actividades, motivación y disposición al aprendizaje.

Metodología

La investigación de prácticas pedagógicas es de tipo Acción y tiene 
un enfoque cualitativo por lo que referencia el carácter social, colec-
tivo y colaborativo. Por lo cual los fines de este tipo de investigación 
acción (IA) van al desarrollo de las habilidades y destrezas de los ins-
tructores mejorando su quehacer pedagógico y en sí los procesos de 
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enseñanza – aprendizaje que construyen un saber pedagógico en su 
práctica.

Se siguió para esta sistematización de la experiencia los siguientes 
tipos de técnicas: La primera fue la encuesta, basada en la conversa-
ción, por medio de un formulario online con una serie de preguntas de 
opción múltiple y única respuesta y pregunta de tipo abierto. El otro 
tipo de técnica basado en medios audiovisuales que se utilizó fueron 
las grabaciones de audios, fotos, imágenes de informes de plataformas 
como son kahoot, khanAcademy y ranking. En la siguiente imagen se 
muestra una rejilla de recuperación de las voces de los autores.

 

Fuente: Rejilla de recuperación. Elaboración propia.

Contextualización de la experiencia

En el proceso de la recuperación de la historia de la sistematización 
de la experiencia se creó la bitácora, la colcha de retazos y la línea de 
tiempo.
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Fuente: Bitácora. elaboración propia

Desde la experiencia en el Centro de Electricidad, Electrónica y tele-
comunicaciones – Regional Distrito Capital, se concretó que se iba a 
sistematizar, para qué, equipo ejecutor y actores y beneficiarios. En 
este contexto es importante resaltar que todos los actores son benefi-
ciarios de esta estrategia, al mantener enganchados a nuestros apren-
dices con estrategias basadas en retos y gamificados, los instructores 
nos podemos enfocar en otros aspectos del aprendizaje. Un aprendiz 
motivado permite dinamismo en el proceso enseñanza – aprendizaje.
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La colcha de retazos permitió conocer los antecedentes, génesis / 
origen, por qué emerge, consecuencias e hitos del uso de estrategias 
didácticas basadas en la gamificación. 

Con la línea de tiempo se reconoce la historia que se sistemati-
za, donde en el 2017 después de recibir capacitación con expertos en 
Boston,  en convocatoria con el SENA, se empezó a conocer de gami-
ficación y los beneficios en la formación profesional, siempre en un 
contexto educativo. Con las ideas iniciales y en busca de aprender 
se consultó en diferentes fuentes, a partir de las cuales se llegó a la 
siguiente definición: “Por su denominación en inglés, gamification, 
es la aplicación de principios y elementos propios del juego en un 
ambiente de aprendizaje con el propósito de influir en el comporta-
miento, incrementar la motivación y favorecer la participación de 
los estudiantes” (Observatorio de Innovación Tecnológica-Tecnológi-
co de Monterrey, 2016).

“Gamificación es el uso de los elementos del juego y de las técni-
cas de diseño de juegos en contextos no lúdicos” (Werbach, 2018).

De estas referencias de gamificación se partió en busca de rea-
lizar y explorar la creación de actividades gamificadas, para lo que 
se definió: el objetivo enfocado en un resultado de aprendizaje del 
técnico de sistemas, se incluyó una narrativa para enganchar al 
aprendiz, se establecieron reglas y se presentó el reto, un sistema de 
recompensas, un estatus visible (Ranking con insignias), libertad de 
equivocarse y la retroalimentación. En la experiencia se pudo esta-
blecer el manejo de habilidades técnicas y blandas, donde se enfatizó 
el respeto, la comunicación asertiva y el ponerse en los zapatos del 
otro, esto se logró por cambio en los roles durante la actividad.

Posteriormente, se replicó la experiencia con 20 instructores del 
centro, dando así unos primeros pasos para seguir trabajando en co-
nocer elementos, mecánicas y dinámicas del juego para aplicar en 
actividades con un objetivo de aprendizaje.

En la siguiente fase se empezó a utilizar la actividad con otras 
fichas del técnico de sistemas y se fue construyendo una mejor na-
rrativa. Estas bases permitieron realizar otras actividades con retos 
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para Excel en el área de funciones condicionales simples y anidadas, 
esta vez con cartas del juego UNO y dados. Fue importante en esta 
fase el atreverme a crear actividades, probarlas y recibir retroali-
mentación de los aprendices.

A finales de 2019 y ahora en este 2020, estas actividades las rea-
lizaba presencialmente, por lo cual al retomar en mayo de 2021, me 
enfrenté a nuevos desafíos. A pesar de que ya no podía usar algunas 
actividades, fue entonces cuando se presentó la idea de trabajar en 
aprendizaje basado en retos, para el que se establecieron herramien-
tas online como cuestionarios Kahoot, encontrar o descifrar claves 
y resolver preguntas utilizando Genial.ly (Genial.ly, 2020). También 
fueron enviados al grupo de WhatsApp de la ficha 2024498 retos en 
forma de cuestionarios sobre Html - Css - Js de la página web w3s-
chool.com (w3school, 2020). Como activi dad adicional, en esta web 
los aprendices realizaban el cuestionario las veces que necesitaran. 
Los 3 primeros que resolvieran al 100% acertadamente ganaban 
100 puntos para un ranking. Otro tipo de reto son unos cursos de 1 
hora de código con la plataforma code.org y en khan academy sobre 
HTML – CSS y SQL, permiten que el aprendiz antes de ver el tema 
tenga un conocimiento previo, facilitando el aprendizaje.

Abordaje por categorías

El constructivismo retoma las características del aprendizaje tal 
como lo concibe Jean Piaget, es decir, como un proceso de construc-
ción de conocimiento de carácter in terno, activo y personal. Esta 
perspectiva puede complementarse con las propuestas de Vigostky 
sobre el carácter social, histórico y cultural propio del conocimiento, 
que permite apuntar a un Aprendizaje Significativo, y las elabora-
ciones de Ausubel para trabajar en un contexto productivo, social y 
económicamente acorde a la realidad de los aprendices, que se pro-
ponga usar didácticas de carácter activo que mantengan motivado y 
enganchado al estudiante con su aprendizaje.

http://Genial.ly
http://Genial.ly
http://w3school.com
http://w3school.com
http://code.org
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En el marco de la sistematización de la experiencia “Estrategias 
didácticas: Gamificación y aprendizaje basado en retos que engan-
chan a la enseñanza” se abordaron con las siguientes voces de acto-
res directos:

Fuente: Voces Actores directos. Elaboración propia

En esta recolección de voces se obtuvieron 3 categorías: Lúdico, Mo-
tivación y Aprendizaje. Esto llevó a agrupar en subcategorías de la 
siguiente forma: dentro de Lúdico se estableció interactuar, juegos 
(Misiones, Ranking, Estrategia, Ganar, narrativa, dinámicas, ava-
tar, creatividad, emoción, competitividad) y creatividad. Para la ca-
tegoría Motivación se constituyeron las subcategorías incentivar, 
mejorar habilidades, resolver y para la categoría de Aprendizaje se 
obtuvo significativo, en contexto, trabajo en equipo, conocimiento. 
En la siguiente tabla se observan las apreciaciones de aprendices e 
instructores de las herramientas, plataformas y retos usados en la 
formación.
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La gamificación y aprendizaje basado en retos que enganchan a la enseñanza 

Desde este punto de vista, “La motivación extrínseca es provocada 
desde fuera del organismo. Este tipo de motivación es la que según 
Soriano (2001) se ha venido utilizando hace años en la educación: 
premiar a los alumnos mediante sus notas, comportamientos, insig-
nias digitales” (Palazón Herrera, 2015). La categoría de motivación es 
relevante en esta sistematización dado que como lo indica Soriano es 
provocada y si se utiliza adecuadamente se entrelaza a que los apren-
dices busquen el aprendizaje.

En la siguiente frase Facundo Manes, neurocientífico y escritor 
nos dice “[R]ecordamos solo lo que nos emociona. Lo más emocio-
nante del cerebro es su capacidad de empatía, de cooperación y de 
adaptación al contexto”. De hecho, los aprendices manifiestan que 
a través de los juegos se aprende de forma diferente y más divertida.

Es fácil reconocer que los juegos son atractivos, adictivos y moti-
vacionales. Más aún, pueden ser empleados como una poderosa he-
rramienta para moldear la conducta (Teng y Baker, 2014). Producir 
cambios de comportamientos es difícil, sin embargo, el uso de estra-
tegias didácticas adecuadas y bien enfocadas con objetivo educati-
vos provee herramientas que facilitan estos cambios.

En los contextos de juego se observa cómo el jugador mantiene 
la concentración y al ser desafiado constantemente su motivación 
se conserva. “Además de tener un notable poder de motivación, los 
juegos atraen a los estudiantes a participar en ellos a menudo sin 
ninguna recompensa, sólo por el placer de jugar y tener una expe-
riencia atractiva de aprendizaje “(Kapp, 2012).

En el artículo consultado se plantea: 

la hipótesis de que la gamificación tiene un impacto moderador posi-
tivo sobre el efecto de la motivación intrínseca en los individuos ac-
titudes y, posteriormente, intenciones conductuales. La motivación 
intrínseca se mide con los constructos “disfrute” y “curiosidad”. Inves-
tigamos específicamente el papel moderador de un entorno gamifica-
do en las tres relaciones entre el disfrute y actitud, curiosidad y actitud, 
y actitud e intención de comportamiento.” (Treiblmaiera Horst, 2020). 
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Según, el estudio realizado, se pudo medir los beneficios de uso de la 
gamificación donde se maneja el disfrute, actitud y curiosidad.

Resultados de la sistematización

Para conocer las percepciones del uso de los juegos con sus elemen-
tos y retos establecidos, se realizó una encuesta donde participaron 
11 aprendices de la ficha 2024498:

 

Fuente: Elaboración propia.

En la percepción de los aprendices el 90.9% considera que la utiliza-
ción de Kahoot es relevante y muy relevante para conceptualizar los 
temas de formación. En audios, indican que les llama la atención que 
repasan temas y la competición es buena.

 

Fuente: Elaboración propia
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El uso del curso de Minecraf Adventurer en code.org tiene una mejor 
percepción, 90.9%, de “aporta” o “aporta mucho” en conocimientos 
de lógica de programación. Es importante tener en cuenta que la pla-
taforma me permite llevar un control del progreso y estadísticas por 
estudiantes como las que se observan en las figuras 11 y 12.

 

Fuente: elaboración propia

En el uso de plataforma KhanAcademy, donde realizan un curso de 1 
hora de introducción de conceptos de HTML – CSS, se encuentra que 
un 90.9% de los aprendices indican que les aporta y aporta mucho. 
Sin embargo, el 9.1% percibe que no les aportó. Algunos casos son 
porque ya conocían del tema.

 

Fuente: Elaboración propia

http://code.org
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El uso de retos de preguntas usando genil.ly para conceptos de base 
de datos para un 72.8% de los aprendices les permitió afianzar nocio-
nes, para un 18.2% fue normal y un 9.1% considera que no le afianzó 
conceptos. Para aprovechar esta actividad, es importante realizarla 
tanto al comienzo como al final del proceso para ver si hay cambios o 
si realmente hay que modificar la actividad.

 

Fuente: Elaboración propia

En cuanto al uso de retos de preguntas usando w3schools.com de 
HTML – CSS – JS, un 90.9% de los aprendices considera que permite 
afianzar conceptos de estos temas.

 

Fuente: Elaboración propia

http://genil.ly
http://w3schools.com
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Sobre la publicación de ranking de puntajes de todas las actividades, 
un 90.9% está de acuerdo en que significó un reto y el hecho de com-
petir por entregas a tiempo para obtener el mayor puntaje lo motiva 
a realizar las actividades a tiempo y completo.

 

Fuente. Ranking de actividades. Elaboración propia

En la siguiente pregunta de tipo abierta, se puede observar que los 
aprendices se ven motivados, interactúan más fácilmente cuando las 
actividades y temas a trabajar incluyen elementos, dinámicas o me-
cánicas de juego,

 

Fuente: Elaboración propia.
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De acuerdo con los resultados de la encuesta se puede inferir que los 
aprendices prefieren en un porcentaje mayor al 90% que para las ac-
tividades y los temas tratados se utilice la gamificación y los retos 
como parte de un proceso de aprendizaje.

Conclusiones y aprendizajes

La experiencia de sistematizar la práctica pedagógica sobre gamifi-
cación y retos ha permitido ver los beneficios del uso de estas estra-
tegias didácticas activas que a través de las dinámicas, elementos y 
mecánicas del juego establece una inmersión que favorece la motiva-
ción intrínseca y extrínseca del aprendiz.

La primera fase va en enganchar, presentado contenidos y activi-
dades que motiven, a la par que su objetivo principal es enseñar en 
contexto, aplicando las tecnologías emergentes como son la realidad 
aumentada, realidad virtual y mixta, que permiten un aprendizaje 
significativo.

En cuanto a los elementos del juego, ver el potencial de manejo 
de insignias, ranking, el hecho de poder equivocarse y recibir re-
troalimentación inmediata, entre otros, establece parámetros que, 
alineados en los resultados de aprendizaje y evaluando por medio 
de los criterios establecidos, pueden dar una ruta o malla de retos y 
actividades que permitan alcanzar todas las competencias de un pro-
grama de formación. Implica trabajo del equipo ejecutor que debe 
definir esa malla o rutas para alcanzar la meta y enmarcado en la 
estrategia de aprendizaje por proyectos.

El aprendizaje de sistematizar la experiencia radica primero en 
dar a conocer estrategias didácticas activas como son la gamifica-
ción y aprendizaje basado en retos que fortalecen las competencias 
duras y blandas en los aprendices. A la vez mejora el quehacer peda-
gógico y nos adaptamos a las contingencias del momento y se tiene 
en cuenta los estilos de aprendizaje de la generación digital que difie-
ren muchas veces de los formadores.
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La perspectiva de la actual sistematización de la experiencia des-
crita aquí va a incluir nuevas tecnologías como son el uso de realidad 
aumentada, virtual y mixta donde los diferentes ambientes puedan 
simularse permitiendo llegar a todos los rincones de Colombia y el 
mundo donde no hay infraestructura o por costos se ve inalcanzable 
el derecho de aprender con las últimas tecnologías.
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Q U I N D Í O

Implementación de una herramienta 
lúdica como estrategia didáctica para el 
proceso formativo de Aprendices  
del Centro Agroindustrial – SENA 
Regional Quindío

Omar Andrés Goyes Hernández*

Introducción

La sistematización de esta experiencia pedagógica se basa en una 
historia sobre cómo ha sido el proceso formativo con grupos ante-
riores. Ustedes, lectores, comprenden el maravilloso camino que 
iniciaremos en busca del conocimiento en pos de lograr un objeti-
vo común que es aprender. En este camino tendremos que definir 

* Omar Andrés Goyes Hernández, Instructor Centro Agroindustrial – SENA Regional 
Quindío. Este trabajo fue realizado con el apoyo del equipo de profesionales de la 
Escuela Nacional de Instructores – ENI - Regional Quindío y profesionales Escuela 
Nacional de Instructores – ENI – Dirección General. Cuenta con la corrección de es-
tilo del Profesional Milton Cesar Barbosa Tegua, Profesional ENI – Regional Quindío 
Cualquier mensaje con respecto a este articulo debe ser enviado a la Escuela Nacional 
de Instructores – ENI, SENA. ogoyes@sena.edu.co
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algunas reglas que permitan establecer cómo será el proceso for-
mativo. Y esas reglas son parte de la estrategia que se desarrollará 
para que los aprendices adquieran las habilidades, conocimientos y 
actitudes necesarias para el logro de las competencias laborales que 
se necesitan para que una empresa logre ser más eficaz y eficiente 
con su formación en la etapa práctica, lo cual hace que ellos como 
personas y profesionales competentes sean indispensables en el de-
sarrollo de emprendimientos que implementen criterios de calidad, 
ambientales y seguridad, y salud y trabajo.

Dichos objetivos se lograron implementando la estrategia lúdi-
ca en las sesiones de clases, elaborando juegos de mesa basados en 
los conocimientos y conceptos de los resultados de aprendizaje. Los 
contenidos son plasmados en los juegos didácticos que en la prácti-
ca permiten conceptualizar y aplicar técnicas. Por ejemplo, el con-
trol de calidad por parte de los aprendices se trabaja a través de la 
elaboración del juego didáctico basado en una temática específica 
definida en el resultado de aprendizaje. Además de desarrollar el co-
nocimiento de los aprendices, en el contenido del resultado de apren-
dizaje se implementa de manera práctica el desempeño en el control 
de calidad de los alumnos al elaborar el juego didáctico. Para eso, se 
tuvieron en cuenta las experiencias vividas con otros grupos donde 
se aplicó la misma estrategia, pero en esta ocasión se recopiló la in-
formación de dichas vivencias y se hizo sistematización de toda la 
información que permitió comprender de una mejor manera cómo 
se llevó a cabo esta experiencia pedagógica. La herramienta surgió a 
partir de una pregunta específica: ¿qué hago para que los aprendices 
puedan aprender mejor?

En el contexto de esta experiencia pedagógica denominada: IM-
PLEMENTACION DE HERRAMIENTA LÚDICA PARA EL PROCESO 
FORMATIVO DE APRENDICES DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL – 
SENA REGIONAL QUINDÍO, se pudo evidenciar que los aprendices 
del TECNÓLOGO EN GESTIÓN INTEGRADA DE LA CALIDAD, ME-
DIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, resaltan 
que su formación utilizando la herramienta didáctica basada en la 
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estrategia lúdica “crea una empresa que fabrica juegos didácticos”. 
Esta estrategia se sistematizó por las siguientes razones:

- Afianza el proceso formativo del TO Sistemas integrados de 
gestión con un enfoque sistémico

- Resulta fácil de aplicar para el proceso de enseñanza- 
aprendizaje-evaluación

- Se pueden abordar varias temáticas con una sola herramienta 
didáctica

- Se puede aplicar en otros tecnólogos

- Facilita la transferencia de conocimiento de una manera 
lúdica

Se sistematiza como eje de trabajo la implementación de una herra-
mienta didáctica basada en la lúdica para identificar los diferentes 
pasos que se utilizan para el diseño de la herramienta didáctica y su 
posterior implementación. Esta implementación permite establecer 
claramente cómo se puede ejecutar la herramienta didáctica de for-
ma eficaz.

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante aclarar que lo que 
se va a sistematizar es cómo a través de la creación de un juego di-
dáctico temático correspondiente al resultado de aprendizaje, se 
puede establecer toda una estrategia didáctica que permita abordar 
conceptos, que se aplicarán de manera práctica en el desarrollo del 
modelo pedagógico del SENA, así: Saber, Saber-Hacer, y Ser. Esto 
implica:

• Formas de recuperar el relato: El relato inicial se recuperó por 
parte del instructor, posteriormente con los aprendices que 
estaban interesados en dar un testimonio sobre cómo la he-
rramienta didáctica aportó a su proceso de formación.

• Tiempo: Para la recolección de la información se tomó un mes 
y medio aproximadamente.
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• Participantes y/o Actores:

 – Instructor: Omar Goyes

 – Aprendices: Fichas 1695382 – 1695328 – 1441688 del programa 
TO. Sistemas integrados de Gestión

La sistematización permite comprender la experiencia significativa 
que la herramienta didáctica tuvo en el proceso formativo de cada 
aprendiz con el fin de compartir cómo se implementó la estrategia 
didáctica, con lo cual se podrá establecer una reflexión que permita 
elaborar una teoría sobre el desarrollo o el impacto que tiene esta 
implementación en el proceso formativo. Este análisis se realizará a 
través de la construcción colectiva de las experiencias de cada apren-
diz y de las vivencias por parte del instructor en la aplicación de la 
herramienta didáctica.

Esta experiencia pedagógica se desarrolló en el Centro Agroin-
dustrial de la Regional Quindío. El proceso formativo con los apren-
dices es planear el maravilloso camino que inicia en busca del 
conocimiento y lograr un objetivo común que es aprender. En este 
camino se tienen que definir algunas reglas que permitan estable-
cer cómo será dicho proceso formativo. Y esas reglas son parte de la 
estrategia que se desarrolla para que los aprendices adquieran las 
habilidades, conocimientos y actitudes necesarios para el logro de 
las competencias laborales que se necesitan para que una empresa 
logre ser más eficaz y eficiente con su formación en la etapa práctica. 
A su vez, se busca que el aprendiz termine su formación adquiriendo 
competencias para el mundo laboral, lo cual los hace personas y pro-
fesionales competentes, indispensables en el desarrollo de empresas 
que implementen sistemas de gestión de calidad, ambiental y seguri-
dad y salud y trabajo, y así otras normas técnicas.

Teniendo en cuenta lo anterior, me pregunté de forma reiterada 
durante la práctica pedagógica : ¿cómo hago para que los aprendices 
comprendan mejor los conocimientos, se desempeñen de una ma-
nera eficiente en una empresa y logren una actitud en función del 



 71

Implementación de una herramienta lúdica como estrategia didáctica para el proceso formativo...

resultado de aprendizaje? Respondiendo a la pregunta anterior, se 
implementó la lúdica en nuestras sesiones de clases en las que se ela-
boraron juegos de mesa basados en los conocimientos y conceptos 
de los resultados de aprendizaje, plasmados en esos juegos que en la 
práctica nos permitían conceptualizar y aplicar técnicas. Por ejem-
plo, para el control de calidad se elaboró un juego didáctico basado 
en una temática específica (en este caso, referente al tema de cali-
dad) y orientado al desarrollo de conocimientos que los aprendices 
debían adquirir.

En este proceso de los aprendices de los grupos de formación del 
Tecnólogo en Gestión Integrada de la Calidad, Medio Ambiente, Se-
guridad y Salud Ocupacional, se aplicó la estrategia mencionada. 
Gracias a ello, se logró recopilar la información de las experiencias 
y se elaboró la sistematización de toda la información que permitió 
denotar cómo se llevó a cabo la implementación para que sirviera 
de referente para aplicarlo en resultados de aprendizaje de otras 
tecnologías y para que los aprendices pudieran comprender de una 
mejor manera el conocimiento sobre las diferentes temáticas que se 
abordan en el proceso de formación. De esta manera, se los hizo a 
los aprendices partícipes de este camino para que sistematizaran la 
herramienta que los instructores utilizan a partir de una pregunta: 
¿qué hago para que puedan aprender mejor?

Metodología

Para el proceso de sistematización, fue implementado el modelo pro-
puesto por Borja (2003), que desarrolló los siguientes elementos:

1. Definición del equipo de sistematización: Se elaboró un for-
mulario para recoger la percepción de 20 aprendices. Se anexó 
un formulario donde había 6 preguntas. Este documento fue 
enviado por la cuenta institucional @misena.edu.co, como se 
muestra en la Figura 1.

http://misena.edu.co
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Figura 1 Encuesta aplicada a aprendices

2. Reseña del trabajo a realizar: se recopiló la información de la 
encuesta realizada a través de la cuenta @misena.edu.co en 

http://misena.edu.co
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formato Excel, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 
Opinión, Impacto, Trabajo en equipo y Mejora. 

3. Establecimiento de los componentes estructurales del proyec-
to: Se realizo un análisis de las respuestas dadas para a partir 
de allí poder definir las categorías sobre los cuales se realiza-
ría la sistematización

4. Recuperación del punto de vista de los participantes: a través 
de las respuestas dadas por los 20 aprendices, en la experien-
cia de formación Tecnólogo en Gestión Integrada de la Cali-
dad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional, se 
encuestaron grupos que estuvieron en formación en los años 
2016, 2017, 2018, y 2019.

5. Categorización: mediante la herramienta Voyant Tools, se 
analizaron las frecuencias de palabras en las respuestas dadas 
por los aprendices encuestados, para así definir las categorías

6. Conclusiones: la sistematización de la experiencia pedagógica 
se realizó a través de una encuesta que se realizó a 20 apren-
dices de diferentes fichas de formación, pero de la misma tec-
nología. De un total aproximado de 200 aprendices que he 
formado en esta área, las preguntas e indicaciones que se les 
formularon fueron las siguientes:

 1. Relate cómo le pareció la estrategia

 2. ¿Qué le aporto la estrategia a su formación?

 3. ¿Cómo aportó la estrategia a sus compañeros?

 4. ¿Fortaleció la estrategia el trabajo en equipo?

 5. ¿Qué mejoraría de la estrategia?

 6. ¿La estrategia le aportó al logro del resultado de aprendizaje?
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Contextualización de la experiencia

La experiencia pedagógica se implementó desde el 2016 hasta el 
2020, como se representa en la Figura 2.

Figura 2 Línea del tiempo de la experiencia pedagógica 

Nota: RA (Resultado de Aprendizaje)

Por otro lado, las áreas de trabajo de la herramienta se muestran en 
la Figura 3.
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Figura 3 Áreas de trabajo de la experiencia pedagógica (Colcha de retazos) 

Nota: RA (Resultado de Aprendizaje)

Se trabajó sobre los siguientes ejes temáticos, presentados en la Ta-
bla 1.

Tabla 1 Ejes temáticos utilizados en la sistematización de la experiencia 
pedagógica

DIMENSIONES ENFOQUE  ACCIONES 

PERSONAL  Concretar el proyecto vital 
y encaminarse hacia su 
consecución de forma activa. 

Estimular el pensamiento divergente 
en la resolución de situaciones 
problemáticas, identificando la 
capacidad creativa que todos y todas 
tenemos. 

SOCIAL  Llevar a cabo iniciativas que 
repercutan en la mejora de la 
calidad de vida y el bienestar 
común. 

Enraizar la experiencia grupal a 
través de diferentes técnicas de 
calado humanista, experimentando la 
pertenencia y la referencia. 

PRODUCTIVA  Creación de riquezas y 
prosperidad en un marco 
sostenible y solidario. 

Ensayar situaciones en las que 
se aborden aspectos del ámbito 
productivo, sentando las bases para el 
diseño de un plan empresarial. 

Nota: Elaboración propia.
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Esta experiencia pedagógica denominada IMPLEMENTACION 
DE HERRAMIENTA LÚDICA PARA EL PROCESO FORMATIVO DE 
APRENDICES DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL – SENA REGIONAL 
QUINDÍO, se realizó con aprendices del TECNÓLOGO EN GESTIÓN 
INTEGRADA DE LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y 
SALUD OCUPACIONAL, de los años 2016, 2017, 2018 y 2019, quienes 
fueron orientados por el instructor en su etapa formativa guiando 
varios resultados de aprendizaje mediante la herramienta didáctica 
basada en la estrategia lúdica “crea una empresa que fabrique jue-
gos didácticos”. La estrategia se aplicó de manera transversal en cada 
uno de los resultados de aprendizaje, logrando así una secuenciación 
en las actividades basadas en objetivos claros y teniendo en cuenta 
los conocimientos definidos en el programa de formación.

La planificación de la estrategia en la utilización de la herramienta 
didáctica fue fundamental. Para ello, se estableció un cronograma ini-
cial con fechas definidas de entrega del avance del proyecto integrador 
que en sí era la elaboración de un juego didáctico, posteriormente se 
definió una serie de talleres encaminados a lograr el objetivo común 
para cada equipo de trabajo y, por último, se planteó un proyecto inte-
grador que acoplara cada taller realizado y de manera sistemática e 
integradora el aprendiz al final entregaba el proyecto y lo sustentaba 
ante el instructor. Es de aclarar que se utilizó toda la documentación 
establecida por la entidad (como son las guías de aprendizaje), sobre la 
que se estableció la planificación de las actividades. A continuación, se 
presentan los instrumentos antes mencionados:

Taller No.2: Directrices para la elaboración de 
documentación de los sistemas de gestión de calidad

El aprendiz debe conformar equipos de 4 personas y elaborar un jue-
go didáctico en el que se desarrolle la temática de la Guía Técnica 
Colombiana GTC-ISO/TR 10013 que establece las directrices para la 
documentación del sistema de gestión de la calidad.
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El juego didáctico lo debe diseñar, elaborar y aplicar a sus compa-
ñeros; los que ganen el juego tendrán una calificación de 5 y el resto 
de los participantes tendrá una calificación menor a partir de 4, y 
según la metodología del juego si tiene orden de llegada se descon-
tarán décimas en el orden de llegada, y si la metodología da un solo 
ganador el resto de los participantes que perdieron el juego tendrán 
una calificación de 3,7.

Los juegos desarrollados por cada equipo se pasarán a los otros 
grupos por un sorteo llevado a cabo por el instructor. Cada equipo lo 
jugará y entregará el orden de los ganadores o ganador y perdedor o 
perdedores para consignar su calificación.

El juego debe cumplir con los siguientes requisitos:

- Debe durar entre 50 y 60 minutos

- Debe tener un nombre llamativo y acorde a la temática del 
taller

- Debe ser probado y no improvisar y prestarse a confusiones

- Debe tener instrucciones de uso 

- Debe tener reglas

- Debe tener (si el diseño del juego lo establece) el tablero, fichas 
o todo lo que requiera el participante para poder jugarlo

- Debe establecer claramente quién gana y quién o quiénes 
pierden

Evidencia: 

Los aprendices deben entregar un formato con encabezado y que 
cumpla con normas de elaboración de SGC. Tal documento se lla-
mará Bitácora de elaboración del juego. En ese documento se deben 
colocar los nombres de los inte grantes, por ejemplo mediante el en-
cabezado (Goyes, 2018).
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Proyecto integrador

Construir Documentación del Sistema de Gestión

El aprendiz debe conformar equipos de 4 personas y elaborar docu-
mentos de un sistema de gestión de una empresa que diseña, fabrica 
y comercializa en todo el país juegos didácticos innovadores con te-
mas de sistemas de gestión integrada (calidad, salud y seguridad en 
el trabajo y ambiental). Para la construcción de la documentación, 
debe elaborar un mapa de procesos. Para construir la documenta-
ción debe basarse en la norma GTC/ISO 10013.

El equipo de trabajo debe conformar un comité de calidad y cada 
miembro del equipo debe tener su rol específico: gerente, líder del 
sistema, y líderes de los procesos, el líder del sistema realizará las 
funciones de secretario del comité.

La documentación en construcción se debe presentar en manus-
crito al instructor para su aprobación y posterior construcción del 
documento en medio magnético.

Evidencias: 

1. Mapa de procesos

2. Caracterización de proceso

3. Procedimientos documentados

4. Instrucciones de trabajo

5. Formularios y registros

6. Planes de calidad

7. Manual de calidad (debe contener los puntos del 1 al 6 de las 
evidencias, incluyendo: Política de calidad, objetivos de cali-
dad, misión y visión de la empresa Plataforma estratégica)
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8. Sustentación del proyecto integrador + Prototipo del juego 
empacado y listo para comercializar

Entregar documentos en medio magnético con encabezado y cum-
pliendo con normas de elaboración de SGC, ejemplo de encabezado: 
(Goyes, 2018).

Abordaje por categorías

El aprendizaje a través de la lúdica, desde la perspectiva del aprendiz

El aprendizaje es concebido como intercambio de saberes (o inte-
racción entre en el instructor y el aprendiz en el caso del SENA), en 
un ambiente de formación definido como ambiente representativo 
del ambiente laboral donde se trata de simular las actividades que 
realizará el aprendiz para alcanzar las competencias necesarias en 
su formación, a través de medios y estrategias para facilitar dicho 
aprendizaje. A través de la sistematización, se logra: “La reconsidera-
ción constante de cuáles son los procesos y estrategias a través de los 
cuales los estudiantes llegan al aprendizaje” (Zabala, 2001:191).

En el contexto de esta experiencia pedagógica denominada: IM-
PLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTA LÚDICA PARA EL PROCESO 
FORMATIVO DE APRENDICES DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL 
– SENA REGIONAL QUINDÍO, se pudo evidenciar que los aprendi-
ces del TECNÓLOGO EN GESTIÓN INTEGRADA DE LA CALIDAD, 
MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL resal-
tan que “su aprendizaje fue tanto didáctico como innovador ya que 
permitió facilitar el aprendizaje, fundamentar los conceptos adqui-
ridos, la mejor forma de aprender, ingeniosa y permitió aplicar lo 
aprendido a medida que se avanzaba con la estrategia”. Por ejemplo, 
esto se evidencia cuando al consultar la opinión a un aprendiz, dice: 
“me pareció super chévere porque a través del juego pudimos com-
prender bien el tema, además de una forma didáctica, divertida, de 
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mucho aprendizaje, pudimos también demostrar nuestras habilida-
des y desarrollarlas colectivamente”. (AP7,2020)

Por otro lado, teniendo en cuenta lo manifestado por Contreras: 

[S]imultáneamente un fenómeno que se vive y se crea desde den-
tro, esto es, procesos de interacción e intercambio regidos por de-
terminadas intenciones […] en principio destinadas a hacer posible 
el aprendizaje; y a la vez, es un proceso determinado desde fuera, 
en cuanto que forma parte de la estructura de instituciones sociales 
entre las cuales desempeña funciones que se explican no desde las 
intenciones y actuaciones individuales, sino desde el papel que juega 
en la estructura social, sus necesidades e intereses… y es un sistema 
de comunicación intencional que se produce en un marco institu-
cional y en el que se generan estrategias encaminadas a provocar el 
aprendizaje (1990:23).

De lo anterior, se denota que la intencionalidad de la herramienta 
fue efectiva y enmarcada dentro de la institucionalidad del SENA, 
donde la estrategia estuvo encaminada a que el aprendiz adquiera 
los conocimientos. Esto se evidencia, por ejemplo, cuando un apren-
diz manifiesta que: “la estrategia fue de gran valor para mi proceso 
de Aprendizaje ya que mediante este me fue mucho más fácil poder 
entender y comprender los procesos y funciones de dicha norma” 
(AP17, 2020).

Es importante resaltar que la lúdica es una herramienta en el pro-
ceso de formación, y especialmente en el aprendizaje, ya que permi-
te que el aprendiz pueda reflexionar en un contexto apropiado que 
simula de manera divertida los contenidos académicos, facilitando 
la didáctica y la pedagogía, reforzando el proceso formativo de los 
aprendices, generando un ambiente que permite que el aprendiz 
pueda tener una visión con mayor comprensión de conceptos facili-
tando su transmisión y el desarrollo de habilidades, incrementando 
en él su aprendizaje. Según Zúñiga (1998), la lúdica como pedagogía 
es una opción para comprender el contexto y los contenidos de pro-
cesos académicos y didácticos. Esto se puede confrontar con lo que 
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manifiestan los aprendices encuestados: “me pareció una estrate-
gia demasiado didáctica, ingeniosa y demasiado grupal, nos ayudó 
a tener una experiencia más cercana al trabajo en una empresa” 
(AP14,2020). 

Además, según Oswaldo (2009), la lúdica es un instrumento fun-
damental en el proceso de enseñanza aprendizaje, en el que esta 
fomenta la participación, la colectividad y otros principios del ser 
humano. Esta situación se identifica en la implementación de la he-
rramienta lúdica donde los aprendices tienen la posibilidad de asu-
mir roles y cada uno debe participar para lograr lo planteado en la 
estrategia didáctica, como lo manifiestan en la encuesta efectuada: 
“funcionó ya que elaborando el juego didáctico se desarrollaron va-
rios procesos internos que no nos habíamos dado cuenta de que cada 
vez que hacemos unas actividades realizamos el ciclo PHVA planifi-
car, hacer, verificar y actuar” (AP16, 2020).

Es muy importante que a través de la estrategia didáctica, basada 
en la lúdica, el proceso de aprendizaje se vuelve más efectivo ya que 
los aprendices logran potenciar sus sentidos y su razonamiento fren-
te a la actividad planteada, como lo establece Bernard (2009). Este 
investigador plantea que los entornos lúdicos potencian el aprendi-
zaje, al considerar que aprendemos el 20% de lo que escuchamos, el 
50% de lo que vemos y el 80% de lo que hacemos. A través del entorno 
lúdico, en base a la metodología experiencial , potenciamos 80% de 
la capacidad de aprendizaje en el proceso de sistematización de esta 
experiencia. Lo manifestó de la siguiente manera uno de los aprendi-
ces encuestados: “fue una muy buena estrategia ya que nos permitió 
ponernos más en contexto de cómo funciona y se crea el sistema de 
gestión de una empresa, permitiendo que nosotros como aprendices 
comprendiéramos más el tema” (AP10, 2020).

Ahora bien, es necesario también analizar la experiencia desde el 
punto de vista pedagógico. Según Gallego: 

se preocupa por analizar la relación que se establece entre el alum-
no y su entorno escolar, con el fin de identificar la calidad de los 
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procesos metodológicos y didácticos de la interacción. De la calidad 
de la interacción didáctica depende, en buena medida, el progreso 
del alumno. Tanto es así que el educador debe proporcionar el clima 
idóneo que permita al alumno optimizar la eficacia de los procesos 
interactivos, con vistas a la adquisición de los aprendizajes escolares 
(2004:84-85).

Esto se destaca en los relatos de los aprendices encuestados, como 
se evidencia en la siguiente afirmación: “la forma de aprendizaje me 
pareció muy interesante y una manera más fácil de entender el re-
sultado de aprendizaje” (AP6,2020).

Por otra parte, el aprendizaje es significativo para los aprendices 
ya que el conocimiento adquirido se recuerda mejor, ya que logra 
enlazar la lúdica de la herramienta con ideas plasmadas en un objeto 
que fue construido por ellos. Según las indicaciones del instructor, 
estos nuevos conocimientos adquiridos por el aprendiz podrán ser 
aplicados en la vida laboral y así conseguir un aprendizaje práctico. 
En el aprendizaje por construcción, los conceptos van encajados en 
la estructura cognitiva del estudiante; donde este aprende a apren-
der aumentando su conocimiento (Novak, 1998). Lo anterior se evi-
dencia en el siguiente relato: “super bien, una de las mejores formas 
de aprender es realizando las actividades didácticas como en este 
caso” (AP12, 2020).

Es fundamental tener en cuenta que para los aprendices el uso 
de la herramienta lúdica fue una experiencia innovadora y divertida 
a través de la cual pudieron adquirir nuevos conocimientos y com-
prender cómo se aplican los conocimientos del resultado de apren-
dizaje plasmados en el programa de formación y en su estructura 
curricular. Basados en la teoría constructivista de Piaget (1979), se-
gún la cual el aprendizaje por parte del individuo se produce al fa-
cilitar la integra ción de los conocimientos, logramos estimular el 
aprendizaje a través de la creación de una serie de actividades se-
cuenciales y creativas, con objetivos claros y concretos, como era el 
de elaborar un juego didáctico basado en una temática establecida en 
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el resultado de aprendizaje. Es decir, el resultado del aprendizaje se 
convirtió en un objetivo que puede ser plasmado por el aprendiz en 
la elaboración del juego, lo que desarrolla la capacidad de represen-
tar en un objeto lo que como instructor pretendemos que el aprendiz 
logre en su formación, generando así una estructura cognitiva en el 
alumno como lo manifiesta Coll (1993): “lo que implica aprender des-
de la experiencia, los intereses y los conocimientos previos, a través 
de lo cual construimos un significado propio y personal”. Esto lo po-
demos corroborar con lo manifestado por los aprendices a través de 
la encuesta: “muy buena, muy práctica, divertida, y aprendimos de 
ello” (AP1, 2020).

Por último, es muy importante destacar que dentro de las capa-
cidades innatas de los aprendices está la de crear por lo que es im-
portante considerar su aplicación en la herramienta lúdica. La teoría 
del aprendizaje significativo aprovecha dicha capacidad para que 
a través de la lúdica, el uso de materiales y la interacción instruc-
tor-aprendiz, se genere una fuente de “motivación [que] potencia el 
interés por aprender”, por lo cual se “concluye que la motivación es 
tanto un efecto como la causa del aprendizaje” (Ausubel, 2000) lo-
grando así potenciar la parte cognitiva de manera creativa. Como es 
evidente en las apreciaciones de los aprendices encuestados: “me pa-
reció una estrategia innovadora que hacía que nos interesáramos en 
realizarla” (AP2, 2020) y como es complementado por otro aprendiz: 
“me pareció algo muy innovador e interesante ya que se desarrollaba 
de manera divertida y práctica” (AP3, 2020).

La motivación, fundamentada en la lúdica

La  ludificación (también conocida por el  anglicismo  gamificación, 
del inglés  gamification  de uso no recomendado, dicho por la Real 
Academia Española) es  el uso de técnicas, elementos y dinámicas 
propias de los juegos y el ocio en actividades necesariamente recrea-
tivas con el fin de potenciar la motivación, así como de reforzar la 
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conducta para solucionar un problema, mejorar la productividad, 
obtener un objetivo, activar el aprendizaje y evaluar a individuos 
concretos (Deterding, 2011).

Esta herramienta se aplica en el sector de la educación de diver-
sas maneras utilizando recompensas en juegos educativos o en la 
utilización de aplicaciones didácticas interactivas en plataformas de 
internet. Según Jean Piaget se trata de dos fenómenos que se suceden 
a lo largo de la infancia:

- Entre los 4 y los 6 años, los niños desarrollan un tipo de jue-
go sin reglas (su objetivación sería el juguete), en el cual 
el placer proviene del propio juego, de la exploración y el 
descubrimiento.

- A partir de los 6 años, sin embargo, desarrollan un nuevo tipo 
de juego, basado en el cumplimiento de una serie de normas 
(lo que llamaríamos las reglas del juego), en base a las cuales 
se obtiene un éxito o un fracaso. Este fenómeno forma parte 
de la socialización de los individuos, que de una primera fase 
exploratoria pasan a necesitar sentirse realizados y ver reco-
nocido su status entre su grupo de iguales.

Los mecanismos mentales que activan estas dinámicas de juego si-
guen presentes en la vida adulta, convirtiéndose en un elemento 
indispensable para la formación de la cultura y la sociedad. Como 
afirmó Joan Huizinga en su libro Homo Ludens (1936), el juego es la 
clave de la evolución cultural humana, que le permitió experimentar 
y evolucionar mas allá de la respuesta a las necesidades inmediatas. 
La ludificación utiliza estas mismas herramientas para lograr todo 
tipo de objetivos comunicativos y educativos. 

Una distinción entre juego y juguete, que se ajusta perfectamente 
a la definida por Piaget, permite considerar dos estrategias básicas 
incluidas en la ludificación:
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Jueguización: aplicaciones del juego basadas en sistemas regla-
dos, con un componente de éxito o fracaso o de reconocimien-
to social. Son estrategias  adecuadas para el aprendizaje de 
procedimientos mecánicos, la adquisición de habilidades y el 
aprendizaje de normas de comportamiento. Ponen el acento 
en la existencia de una respuesta correcta y otra incorrecta, 
vinculadas a un sistema de recompensas.

Juguetización: aplicaciones lúdicas basadas en el placer del des-
cubrimiento, de lectura abierta y sin sistemas de puntuación. 
Se trata de estrategias adecuadas para la transmisión de va-
lores, la memorización de información, la creatividad y el 
desarrollo de la autonomía del individuo. Ponen el acento en 
la exploración libre y autónoma, en la que el usuario fija sus 
propios límites. 

En esta categoría, identificada en la sistematización de la experien-
cia pedagógica denominada IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIEN-
TA LÚDICA PARA EL PROCESO FORMATIVO DE APRENDICES 
DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL – SENA REGIONAL QUINDÍO, se 
pudo evidenciar que los aprendices del TECNÓLOGO EN GESTIÓN 
INTEGRADA DE LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y 
SALUD OCUPACIONAL resaltan que su formación utilizando la he-
rramienta didáctica basada en la lúdica les facilitó comprender de 
una mejor manera los conocimientos del resultado de aprendizaje 
que se orientaba en ese momento. Además, el reto establecido por el 
juego les exigió dar lo mejor de sí mismos para alcanzar lo propuesto 
en la estrategia afianzando el desarrollo de cualidades como la cons-
tancia, la paciencia, la responsabilidad, el empeño por esforzarse y 
lograr el mejor resultado, lo cual implicó que el aprendiz se motivara 
y se interesara más por cada sesión de clases; como lo manifiesta un 
aprendiz encuestado: “fortaleció mis conocimientos laborales, uno 
como miembro de una empresa (el juego) debemos dar todo de sí 
mismo para alcanzar lo que nos proponemos, tener muy claro dónde 
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quiero llegar y qué debo hacer para lograrlo, ser constante, paciente, 
trabajar en equipo, ser responsable y dedicado” (AP16,2020).

Además, los aprendices lograron identificar los puntos clave de la 
temática a desarrollar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Des-
de el primer momento que se implementó la herramienta didáctica, 
se fundamentó el trabajo en equipo y fue muy interesante observar 
que en ese punto donde se conformaron los equipos de trabajo, se 
vieron en la necesidad de establecer una conversación para definir 
acuerdos frente a los roles y su respectiva responsabilidad para desa-
rrollar cada actividad. Según Monsalve y otros: 

a través de la lúdica se puede dar como componente que enmarca 
todos los aspectos actitudinales de los estudiantes en los procesos 
de aprendizaje, y que de forma activa se procese la información. Los 
alumnos que carecen de una motivación adecuada tienden a dilatar 
en el tiempo el momento de ponerse a trabajar, se concentran me-
nos, estudian con menor frecuencia y de una forma más superficial, 
suelen rendirse primero ante aquellas dificultades con que se van en-
contrando (2016).

Lo dicho se puede evidenciar en lo manifestado por los aprendices 
encuestados, así lo expresan en sus palabras: “creo que en mayor 
parte de mi formación esta estrategia fue la que aportó más en mi 
carrera tecnológica porque nos permitió crear y aportar ideas para 
hacer la empresa con todos los requisitos y estándares mínimos de 
calidad” (AP4,2020).

Según Tapia (2001), la aplicación de otras estrategias dentro del 
aula de clase propicia en los estudiantes motivación hacia el co-
nocimiento, ya que a través de la relación del sujeto con el objeto 
permiten la adquisición de conceptos en el aula, que es donde los 
aprendices interactúan en su ritmo de aprendizaje. La herramien-
ta lúdica aplicada surge como resultado de buscar otra estrategia en 
el ambiente de formación y motivar hacia al conocimiento y don-
de los miembros de cada equipo de trabajo interactúen y logren un 
ritmo de aprendizaje basado en un objetivo. Lo dicho se evidencia 
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en algunos aprendices encuestados, que manifiestan: “sí, aprendí a 
esforzarme más para entregar un buen trabajo, que los proyectos 
siempre deben de ser con la mejor calidad posible para obtener los 
mejores resultados” (AP12, 2020).

Según Monsalve y otros: 

[…] una de las estrategias que se ha implementado en la actualidad y 
que se ha convertido en objeto de estudio por diversos investigado-
res, es la vinculación de la lúdica como instrumento de aprendizaje 
en las diferentes categorías que, como un recurso didáctico, dado a 
la importancia del desarrollo integral del niño, se fundamenta para 
obtener un aprendizaje significativo. Es de resaltar que este tipo de 
actividades deben ser planificadas por los docentes con anterioridad, 
con el fin de obtener mejores resultados (2016).

Dado lo anterior, la herramienta lúdica se utilizó como un recurso 
didáctico que buscaba un aprendizaje significativo a través de una 
planificación de actividades plasmada en una guía de aprendizaje y 
en un taller que, según la orientación del instructor, permitió obte-
ner resultados frente al aprendizaje significativo. Ello se evidencia 
con el siguiente comentario de un aprendiz encuestado: “fue una di-
námica sumamente importante para todos los compañeros ya que se 
hizo mucho más fácil poder entender, comprender, leer y desarrollar 
los procesos de dicha norma ISO 9001 en los sistemas de gestión de 
calidad” (AP17, 2020).

Según Medina, esta interacción se transforma en didáctica “cuan-
do tiene lugar en el acto de enseñanza-aprendizaje y mediante el cual 
se pretende lograr una óptima realización formativa del mismo y de 
los disidentes y un adecuado desarrollo profesional de los docentes” 
(2001). La interacción didáctica, teniendo como foco de atención el 
conocimiento y comprensión de la dinámica socio-comunicativa 
y multicultural que acontece en el aula y centro, se proyecta en la 
comprensión de los sistemas de intercambio, percepción y represen-
tación que los alumnos configuran en el acto de enseñanza-apren-
dizaje, con la pretensión de lograr la capacitación integral de estos, 
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profundizando en su desarrollo intelectual mediante la capacitación 
integral de estos, mediante la acomodación del saber y el estímulo 
de actitudes positivas con el fin de impregnar en los mismos la me-
jora permanente (Monsalve y otros, 2016). Basados en lo anterior se 
puede establecer que la herramienta lúdica en el acto de enseñan-
za-aprendizaje optimiza el trabajo del instructor y facilita la repre-
sentación por parte de los aprendices logrando una motivación en su 
desarrollo intelectual y asimilando la idea de la estrategia en favor 
de su automotivación, como se puede evidenciar en los siguientes re-
latos de los aprendices: “a todos nos aportó algo bueno, incluyendo el 
empeño para hacer un buen trabajo” (AP1, 2020); “sí, porque me ayu-
dó a motivarme e interesarme todos los días por la clase” (AP2, 2020) 
y “sí , motivación de seguir con aprendizaje recreativo sin salirse de 
su línea de aprendizaje” (AP3, 2020).

El trabajo en equipo, con un propósito final para el aprendiz

Equipo, según Dubrin, “es un tipo especial de grupo. Sus miembros 
tienen habilidades que se complementan y están dedicados a un pro-
pósito común, a un conjunto de metas de desempeño” (2002:184). Por 
otra parte y según Katzenbach el equipo es el “conjunto de personas 
que interactúan regularmente para lograr un fin común” (1993:39). 
Por último, según Urcola, equipo es: “ un conjunto de personas orga-
nizadas en la búsqueda de una meta que a todos con una u otra razón 
les interesa” (1998:202). 

Concordando con estas definiciones, los aprendices resaltan que 
la herramienta lúdica favorece en alto grado el trabajo en equipo, en 
primer lugar, colabora a que se integraran con sus compañeros de 
equipo, en segundo lugar, hubo una interacción entre equipos de tra-
bajo que de manera colaborativa se apoyaban y, por último, debido a 
que cada integrante del equipo debe asumir un rol específico y cada 
uno juega un papel importante para lograr el objetivo propuesto a 
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través de la estrategia didáctica, tuvieron en claro que debían alcan-
zar un propósito con la elaboración del juego didáctico.

Teniendo en cuenta lo manifestado por Tannenbaum, Bear y 
Salas “equipo es un conjunto característico de dos personas o más 
que interaccionan de un modo dinámico, independiente y adapta-
tivo respecto a una meta, objetivo o misión, donde cada uno tiene 
roles o funciones específicas” (1992:196). Según lo expuesto, se pue-
de establecer que la estrategia didáctica permitió que los aprendices 
asumieran roles, bajo una responsabilidad principal que era elabo-
rar el juego según las orientaciones del instructor, y cumplir con lo 
requerido, como lo manifiestan algunos aprendices encuestados: “Sí, 
claro, la estrategia sirvió de mucho para trabajar en equipo debido 
que cada uno debe desempeñar un papel importante para lograr 
los objetivos propuestos y poder llegar a la satisfacción del cliente” 
(AP17,2020).

Es claro que los aprendices con la estrategia didáctica, imple-
mentada a través de la lúdica, y con la conformación de equipos se 
vieron en la necesidad de interactuar, plantear modelos de trabajo 
y resolver conflictos para así cumplir con el objetivo propuesto, se 
necesitaban el uno al otro, como lo ha llamado MC. Intyre y Salas 
(1995), desarrollaron el sentido de interdependencia. Esta situación 
se evidencia a través de la encuesta en la que un aprendiz manifiesta 
lo siguiente: “sí, sin importar nuestras diferencias, personalidades 
alcanzamos el propósito que era el juego y todos sus componentes” 
(AP16,2020) y, por otro lado, “muchísimo ya que dependía de todo el 
grupo poder presentar y sustentar el proceso” (AP13,2020).

Según López (1996), la confianza es una característica indispensa-
ble para trabajar en equipo. Durante la implementación de la estra-
tegia se evidencia el alto grado de confianza entre los miembros de 
los equipos, e igualmente, el grado de desconfianza con algunos de 
los miembros que se recargaban en los otros para cumplir con el ob-
jetivo, pero se dejaba al equipo que resolviera dicha situaciones para 
que pudieran afianzar la confianza en el esquema de trama plantea-
do por ellos dentro del equipo de trabajo. Al respecto, un aprendiz 
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dijo: “aportó comunicación, trabajo en equipo, integración entre los 
compañeros. Y fue una manera didáctica de aprender.” (AP6,2020), 
al igual que comentan otros que: “sí, porque el trabajar en equipo 
fortalece más las ideas y nos enseña a compartir con los demás” 
(AP4,2020).

En la experiencia pedagógica implementada se vieron muchas 
ventajas del trabajo en equipo para los aprendices, pero de las más 
importantes es que se comparte la responsabilidad, se carga con 
menos presión al momento de estudiar, se reparte la recompensa, 
mejora la comunicación entre los miembros del equipo y se vuelve 
un reto para el equipo y cada uno de los miembros. Como lo esta-
blece Hay Group (2000) cuando manifiesta que es una gran fuerza 
motivadora el que los miembros de los equipos se sientan respetados 
y apoyarse entre sí, manteniendo una posición frente a cada inte-
grante y frente a los demás equipos de trabajo; se puede encontrar 
en las siguientes manifestaciones: “claro que sí, muchísimo porque 
cada uno aportaba de su talento, habilidad, y nos íbamos conociendo 
más cada uno” (AP7,2020), al igual que: “mucho, fuimos muy unidos 
mientras realizábamos la actividad” (AP5,2020).

Aprendizajes del Equipo Ejecutor

El aprendizaje adquirido es muy enriquecedor debido a que todo 
surgió con la pregunta: ¿cómo puedo hacer para que los aprendices 
puedan aprender de una mejor manera y con más apropiación del 
conocimiento? En el comienzo, la implementación de la estrategia 
generó mucha expectativa e incertidumbre porque no se estaba se-
gura de si funcionaria o no, pero era necesario correr el riesgo, y si 
bien se tenía la incertidumbre, no solo era para el instructor sino 
tambiénpara los aprendices. Sin embargo, a medida que se fue de-
sarrollando el proyecto, se fue ajustando la estrategia según los in-
convenientes presentados. Cada vez que ingresaba un grupo nuevo 
a formación se ajustaban y se desarrollaban mejoras, teniendo en 
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cuenta lo anterior es importante resaltar que el aprendizaje más 
importante es que a través de la lúdica el proceso formativo y las 
actividades de enseñanza-aprendizaje-evaluación son mucho más 
consecuentes con lo que se quiere que el aprendiz adquiera y se for-
me en su parte técnica con mayor grado de comprensión de conoci-
mientos y afianzando las actitudes propias de una persona que se 
desempeñará en el ámbito laboral, como son la responsabilidad y el 
logro de objetivos.

Conclusiones

A partir de la sistematización de esta experiencia pedagógica, se 
desprenden varias conclusiones que se basan no solo en el estudio 
realizado sino en la experiencia que por 4 años aproximadamente 
que se ha implementado en los ambientes de formación del Centro 
Agroindustrial del SENA – Regional Quindío; el adquirir nuevos co-
nocimientos por parte de los aprendices fue muy didáctico y se fa-
cilitó que ellos comprendieran los conocimientos establecidos en el 
programa de formación, así como el presentar evidencias de desem-
peño y de producto pertinentes y en una simulación muy cercana a 
un ambiente laboral, como lo manifiestan los encuestados.

La herramienta lúdica, fue un reto para los aprendices integran-
tes en cada equipo de trabajo y entre los diferentes equipos ese reto 
se convirtió en cuál sería el mejor, generando un grado de competiti-
vidad, obviamente regulada siempre por el instructor; lo anterior fue 
motivante para los aprendices que en el desarrollo de la estrategia se 
veían en la necesidad de cooperar entre ellos para dar lo mejor de sí 
mismos. En los casos en que no fue así, algunos aprendices reticentes 
debían solucionar con sus compañeros dicha situación mejorando 
la participación del grupo en la elaboración del juego y su posterior 
sustentación; lo cual logra la automotivación y un mayor interés por 
la sesión de clases.
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Por último, la herramienta lúdica favorece en alto grado el tra-
bajo en equipo en primer lugar debido a que integra a cada uno de 
los miembros del equipo, además también hubo una interacción en-
tre equipos de trabajo que de manera colaborativa se apoyaban, y es 
totalmente evidente que en equipo tomaban decisiones donde cada 
integrante debía asumir un rol específico y se concientizaban que 
cada uno juega un papel importante para lograr el objetivo propues-
to a través de la estrategia didáctica. Además, los aprendices tienen 
claro que deben alcanzar un propósito con la elaboración del juego 
didáctico. 

Prospectiva

Esta experiencia pedagógica enfrenta los siguientes desafíos en 
cuanto a la replicabilidad: es claro que se puede replicar en cualquier 
centro de formación, pero requiere de tiempo para que sea ajustada 
por cada instructor, ya que como sujeto dinamizador de la estrategia 
es el responsable de planificar las actividades de enseñanza-aprendi-
zaje y requiere de un gran apoyo sobre todo en cuanto a que se debe 
capacitar en una fase inicial de implementación de la herramienta 
lúdica y se debe realizar un acompañamiento para ajustar la estrate-
gia al resultado de aprendizaje que el instructor orientará. 

En cuanto a la sostenibilidad, en el caso particular del Centro 
Agroindustrial, la estrategia se seguirá aplicando en los diferentes 
programas de formación que ingresen, pero si se aplicara en otros 
centros de formación se deberá establecer una programa de trans-
ferencia de la experiencia pedagógica y fortalecer la lúdica como 
estrategia didáctica para que los centros de formación la puedan im-
plementar, y aunque en este sentido los instructores tienen autono-
mía para desarrollar las diferentes estrategias didácticas, es posible 
que por algunos instructores sea acogida y por otros no, lo cual afec-
tará la sostenibilidad.
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Por otro lado, la estrategia es muy pertinente. Hoy y a futuro la 
aplicación de estrategias similares será imprescindible debido a que 
la utilización de herramientas basadas en las aplicaciones o la vir-
tualidad está generando ya la utilización de herramientas basadas 
en la gamificación en el sector de la educación, hacia donde el SENA 
en algún momento deberá migrar y establecer programas o planes 
que permitan la gamificación como estrategia didáctica dentro de la 
formación.

Por último, el impacto que genera en la formación puede darse de 
manera integral. En los aprendices se logrará fomentar la automo-
tivación frente al planteamiento de retos y el desarrollo de activida-
des de enseñanza-aprendizaje basadas en objetivos que permitirán 
afianzar la formación profesional integral.
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Construcción de estructuras en guadua  
a partir de la elaboración de prototipos  
a escala con pitillos y alfileres
Práctica pedagógica

Yenny Carolina Pérez Tobar* y Julián Vanegas Cante**
Yenny Carolina Pérez Tobar y Julián Vanegas Cante1

Introducción

En el mes de junio del año 2020, la Escuela Nacional de Instructores 
“Rodolfo Martínez Tono” abrió una convocatoria nacional para par-
ticipar en el proceso de sistematización de experiencias pedagógicas, 
cuyo objetivo fue recoger la historia, acervo y el legado de la enti-
dad más querida por los colombianos: “El SENA”, que para ese mo-
mento contaba con 63 años de trayectoria al servicio de Colombia. 
El Servicio Nacional de Aprendizaje desde sus inicios ha orientado 
sus esfuerzos para transformar el país, trabajando arduamente para 
lograr la competitividad de Colombia, a través del incremento de la 

* Instructor Grado 11 del Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empre-
sarial (Regional Cundinamarca). ycperezt@sena.edu.co
**  Instructor Grado 20 del Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Em-
presarial (Regional Cundinamarca). Correo: jvanegasca@sena.edu.co
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productividad en las empresas y regiones, de la mano de la inclusión 
social; del fomento de la generación de fuentes de empleo y de la 
contribución con la disminución de la pobreza en cada rincón del te-
rritorio nacional. Han sido 63 años de continua labor, ofreciendo pro-
gramas de formación y desarrollando proyectos de responsabilidad 
social, empresarial, formación, innovación, internacionalización y 
transferencia de conocimientos y tecnologías (Servicio Nacional de 
Aprendizaje, 2020). 

Para los autores, ser parte de la institución más querida por los 
colombianos es un verdadero privilegio y precisamente esto es lo 
que los motiva a iniciar el camino en el proceso de sistematizar la 
experiencia pedagógica de “Construcción de estructuras en guadua 
a partir de la elaboración de Prototipos a escala con pitillos y alfile-
res” asociada a los procesos de formación orientados por el instruc-
tor Julián Vanegas Cante en el Centro de la Tecnología del Diseño y 
la Productividad Empresarial – SENA, Girardot. De hecho, iniciar el 
camino no fue fácil, porque hacer un proceso reflexivo, crítico y que 
aportará a la interpretación de la realidad, comprende lo que implica 
sistematizar una experiencia, apropiando en principio el concepto 
de sistematización que en palabras de Jara, se define como:

Aquella interpretación crítica de una o varias experiencias que, a 
partir de su ordenamiento y reconstrucción, descubre o explicita la 
lógica del proceso vivido en ellas: los diversos factores que intervi-
nieron, cómo se relacionaron entre sí y por qué lo hicieron de ese 
modo. La Sistematización de Experiencias produce conocimientos y 
aprendizajes significativos que posibilitan apropiarse de los sentidos 
de las experiencias, comprenderlas teóricamente y orientarlas hacia 
el futuro con una perspectiva transformadora. (Jara,2012, p. 4).

En este contexto, se le invita al lector a conocer esta maravillo-
sa experiencia, que no solo logró lo apropiación de conocimientos 
teóricos, técnicos y prácticos, sino que también facilitó procesos de 
transformación en los participantes, gestando cambios que definiti-
vamente derivaron en un impacto social positivo y en consecuencia, 
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aportaron al desarrollo de la misión del SENA como establecimiento 
público del orden nacional y por supuesto, al desarrollo socioeconó-
mico de la región.

Ahora bien, desde el año 2004, el instructor Julián Vanegas Cante 
incorpora la práctica pedagógica de elaborar prototipos y/o maque-
tas con la utilización de pitillos y alfileres como punto de partida para 
la futura construcción de estructuras en guadua, sin la utilización de 
pegamentos en las uniones de estos materiales. En este sentido, la 
sistematización de la experiencia le permite dar a conocer a la co-
munidad educativa esta práctica pedagógica, que facilita el proceso 
de enseñanza aprendizaje, puesto que le brinda tanto a instructores 
como aprendices, la oportunidad de conocer una técnica elemental y 
económica, que permite comprender el comportamiento estructural 
que van a tener las construcciones en guadua que se estén proyec-
tando. Todo este proceso es importante, antes de cometer posibles 
errores en la práctica que, muy seguramente, impactarían significa-
tivamente en los costos y serían difíciles de corregir.

En este contexto, la experiencia de varios años de ejercicios con 
los aprendices, en diferentes municipios de Cundinamarca y varios 
programas de formación, le han brindado a Julián Vanegas Cante la 
oportunidad de realizar un proceso de mejora continua a la técni-
ca y, es por esta razón, que consideramos importante compartirla 
con la comunidad SENA; para que sea incorporada a los procesos de 
formación profesional integral, ofreciendo entre otros beneficios, la 
posibilidad de que los costos asociados a la ejecución de los proyec-
tos formativos disminuyan significativamente y le permita a los ins-
tructores implementar una herramienta pedagógica, amigable con 
la naturaleza, eficiente y efectiva. En definitiva, se busca beneficiar a 
los aprendices quienes a través de esta estrategia pedagógica pueden 
construir los respectivos prototipos, con la orientación de instruc-
tores calificados y conocedores de esta técnica. Se busca evidenciar 
así, cómo será el comportamiento de la estructura real, mediante un 
proceso de ensayo y error, a través de prototipos a bajo costo, para al 
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final, realizar la construcción con la certeza de que el diseño escogi-
do es el mejor en términos de calidad y costo-eficiencia. 

A través de los próximos apartados, el lector encontrará las voces 
de diferentes aprendices, quienes han sido partícipes de la estrategia 
pedagógica, a través de los procesos de formación profesional inte-
gral; de hecho, algunos de ellos han tenido la oportunidad de hacer 
parte del equipo de instructores del Centro de la Tecnología del Di-
seño y la Productividad Empresarial. Cada uno de estos aprendices 
relata su historia, con la intención de contar su experiencia para en-
riquecer este proceso de reconstruir la historia de esta práctica pe-
dagógica y el impacto que tuvo en los diferentes ámbitos de su vida.

Iniciando el camino de la sistematización

Para iniciar el camino, el instructor Julián Vanegas Cante se puso en 
contacto con uno de sus primeros aprendices, William Salas (sargen-
to viceprimero en uso de buen retiro de la policía) a través de una 
carta, que se presenta a continuación:

Estimado amigo William, 

Espero recuerdes lo que significó ser uno de mis primeros aprendi-
ces en construcción de estructuras en guadua, formación titulada 
que para ese entonces se denominaba: Operario en armado de es-
tructuras en guadua. La verdad, iniciar un proceso de formación sin 
ningún tipo de recurso pedagógico, material y, por si fuera poco, sin 
un ambiente de formación, fue un verdadero reto a encarar. Precisa-
mente, pienso que ustedes fueron muy optimistas y tranquilos. De 
hecho, no sé por qué confiaron en mí de esa manera; sin embargo 
y gracias a esa confianza, logramos sacar esta formación adelante. 
Aún recuerdo la cara que pusieron cuando les indique que mientras 
el SENA nos entregaba materiales, herramientas y equipos para ade-
lantar prácticas, yo les indicaría cuál sería el comportamiento de 
una estructura en guadua, utilizando para ello, la construcción de 
prototipos a escala mediante la utilización de pitillos y alfileres; más 
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aún, cuando les solicité la construcción de un cubo de 0.12 m de lado, 
con estos dos materiales y que una vez terminada debería soportar 
el peso de un ladrillo de 2 kilos. Algunos consideraron que yo estaba 
mal de la cabeza, otros según me manifestaron, que era prácticamen-
te imposible que este tipo de prototipo, que tan solo llegaría a pesar 
50 gramos, fuera capaz de soportar esta carga. En el proceso elabo-
raron y presentaron varios prototipos, unos bien reforzados y otros 
no tanto, pero al final y después de una pequeña orientación de mi 
parte, logramos el objetivo, generando en ustedes una gran confian-
za con este tipo de modelos prácticos, por lo que después de un corto 
tiempo y de manera intrépida desarrollaron estructuras de dimen-
siones considerables y muy bien reforzadas. Al parecer entendieron 
el principio que yo esperaba que comprendieran, lo cual me alegró 
bastante.

A partir de ese momento descubrí que no deben existir impedimen-
tos para que un instructor pueda transmitir sensaciones o sueños a 
sus aprendices y que la experiencia pedagógica y el conocimiento de 
los materiales son una gran oportunidad para innovar. William, sin 
saberlo, ustedes también me permitieron crecer y tener una mayor 
confianza en los proyectos que desde entonces he tenido la oportu-
nidad de formular y ejecutar; de hecho, en todos y cada uno de ellos 
he implementado esta técnica con excelentes resultados, lo cual se 
ha evidenciado en la construcción de seis estructuras en el munici-
pio de Agua de Dios, en las cuales usted tiene gran participación; dos 
estructuras en Mosquera Cundinamarca; cuatro estructuras en Gi-
rardot; dos en el municipio de El Espinal, una de ellas denominada el 
pueblito Espinaluno, desarrollada por uno de mis aprendices a quien 
llamábamos Roco, y quien de alguna manera, ya contaba con ciertos 
conocimientos básicos, dado que había trabajado con el arquitecto 
Simón Vélez en Puerto Peñaliza, Municipio de Ricaurte. Sin embar-
go, Roco, en su momento, reconocía que la técnica del pre-armado 
empleada por mí, al igual que el hecho de adelantar previamente 
estas estructuras con pitillos y alfileres, eran para él un gran paso 
que le garantizaba que una estructura no tendría fallas en su diseño, 
puesto que este tipo de prototipos, le hablaban y le indicaban en qué 
caso requeriría de algún tipo de refuerzo.
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Recuerdo con nostalgia, la capacitación que el SENA impartió por 
primera vez en el Quindío hace ya más de diez años, dirigida a los 
profesionales de la construcción de la región y a algunos instructo-
res del área de la construcción a nivel nacional, éramos en total 23 
aprendices. Esta tuvo una duración de un mes y medio, muy intensa, 
pero para mí extraordinaria, pues tuve la oportunidad de compar-
tir con otros compañeros, ingenieros, arquitectos, tecnólogos y téc-
nicos, tanto del SENA a nivel nacional como también de diferentes 
universidades y otros institutos descentralizados, todos interesados 
en el establecimiento de proyectos de construcciones biosostenibles. 
Por supuesto, éramos muy gomosos y enamorados de la guadua, en 
ese proceso formativo nunca tuvimos la oportunidad de adelantar o 
construir prototipos o maquetas para los proyectos que tendríamos 
que desarrollar a través de nuestras prácticas de formación. Esto di-
ficultó para quienes no teníamos mucho conocimiento de este tipo 
de construcciones, entender fácilmente su comportamiento estruc-
tural, esto solo fue posible una vez construidas. Ante eso, recuerdo 
cuando le pregunté a los tres instructores a cargo: ¿por qué no nos 
brindaban la oportunidad de hacer maquetas, para presupuestar con 
mayor facilidad los materiales que necesitábamos antes de su cons-
trucción?, a lo cual me indicaron que no era tan fácil, porque lo más 
parecido que podíamos utilizar para las maquetas eran los palillos de 
pinchos y estos eran muy rígidos y que los que trabajaban la guadua 
solo realizaban bosquejos a mano alzada, como era el caso del arqui-
tecto Simón Vélez. Sin embargo, William, como usted bien sabe, yo 
no trago entero y al momento de graduarnos como Instructores de 
Construcción de Estructuras en Guadua, título otorgado por el SENA 
en su momento, yo le prometí a mis compañeros que me dedicaría 
a desarrollar técnicas, herramientas y equipos que nos permitieran 
industrializar este nuevo concepto constructivo de estructuras con 
guadua, y recuerde que tan solo a los dos años, ustedes como apren-
dices y yo como instructor, logramos incursionar en el desarrollo 
de una técnica constructiva y varios prototipos de herramientas y 
equipos que pusimos en práctica en la construcción de nuestros pro-
yectos. En su momento tuvimos la oportunidad de presentarlos al 
ministro de trabajo de esa época cuando expusimos una solución de 
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vivienda modular pre-armada en guadua, estábamos reunidos en el 
hotel Tocarema de Girardot, con su respectivo prototipo en pitillos y 
alfileres, a lo cual según manifestó este ministro a los medios, quedó 
altamente sorprendido.

A partir de esa presentación, con mayor confianza y seguridad he ve-
nido mejorando esta técnica y con todos los grupos que he tenido a 
cargo, he seguido impartiendo formación con la implementación de 
esta técnica, incluso en este momento para su conocimiento, estoy a 
cargo de una titulada de Técnico en Construcción de estructuras en 
guadua en el municipio de Guataquí. Precisamente, la pandemia del 
Covid – 19 y la cuarentena obligatoria implantada, me ha permitido 
trabajar bajo este concepto sin que mis aprendices hayan tenido la 
oportunidad de manipular un Culmo o vara de guadua hasta el mo-
mento, pero están entendiendo cómo puede llegar a ser el comporta-
miento de una estructura en guadua sin poder aún construirla.

Amigo William, sé que a pesar de la distancia usted y sus compañe-
ros de estudio tuvieron la oportunidad de conocer una técnica pe-
dagógica que les permitió sentir y entender el comportamiento que 
pudiera tener una estructura en guadua antes de su construcción. 
Por eso, me siento satisfecho del deber cumplido y le aseguro que 
mientras tenga a cargo un proceso como ese, seguiré aplicando esta 
técnica para beneficio de mis aprendices, solo me resta decirle gra-
cias por su compañía durante la formación y por su colaboración en 
la construcción de algunas de las estructuras que tuve a cargo, pero 
por encima de todo, gracias por su amistad; espero pronto podamos 
volver a compartir estas experiencias exitosa.

Éxitos y bendiciones, 

Julián Vanegas Cante  
Instructor de Construcción SENA, Girardot

La carta tuvo un efecto inmediato, generando no solo la respuesta 
y vinculación al proceso de sistematización de William Salas, sino 
también de otros aprendices que habían sido parte de las actividades 
de formación, quienes con mucho ánimo participaron activamente 
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y enriquecieron la reconstrucción de la experiencia, que el lector va 
encontrar a lo largo del documento.

Metodología

A continuación, presentamos la definición de sistematización pro-
puesta por Jara:

[L]a Sistematización de Experiencias, como ejercicio de producción 
de conocimiento crítico desde la práctica, ha ido adquiriendo más y 
más relevancia en las experiencias de educación popular de América 
Latina y también en otros contextos. Muchas veces confundida con 
la mera recopilación de datos o con la narración de eventos, o aún 
con la producción de un informe síntesis de una experiencia, las con-
ceptualizaciones en torno a la sistematización de las experiencias, 
han ido generando interesantes puntos de reflexión en torno a su 
identidad específica (2012, p. 56). 

En este sentido (Ramos Bañobre, Rhea González, Pla López , & Abreu 
Valdivia, 2016) indican que el fundamento de toda sistematización es 
empírico y su lógica es inductiva. Parte de una reflexión sobre uno o 
varios casos particulares para inferir generalizaciones teóricas. Es 
decir, que la teoría se genera a partir de la praxis, apareciendo como 
conclusión en el proceso de sistematización (p. 13). 

En este contexto, la metodología desarrollada por los autores 
para elaborar el presente documento parte de las situaciones vividas 
durante los procesos de formación profesional integral en progra-
mas como Técnico en Construcción, Técnico en Armado en Estruc-
turas en Guadua y el Técnico en Construcción de Estructuras en 
Guadua desde el año 2004 en el Centro de la Tecnología del Diseño y 
la Productividad Empresarial. En este sentido, se cuenta no solo con 
la participación activa en la experiencia, sino también con los regis-
tros fotográficos y la información recolectada a partir del contacto 
con los aprendices de dichos programas. 
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Ahora bien, para recoger las voces de los diferentes participantes, 
se procedió a realizar llamadas telefónicas, envío de correos elec-
trónicos y envío de mensajes haciendo uso de WhatsApp, teniendo 
en cuenta el factor limitante propio de la pandemia generada por 
el Covid-19. En este contacto inicial, se entrevistó a los aprendices 
y también se solicitó el diligenciamiento de un formulario en línea 
que contenía un total de nueve preguntas con las cuales se preten-
día conocer la percepción que los participantes tenían de la práctica 
pedagógica y el impacto de esta, no solo en el proceso de formación, 
sino también en su desempeño laboral y su vida personal. A partir de 
las respuestas obtenidas, los autores buscan hacer un análisis críti-
co del proceso propio de la experiencia, lo cual implica, entre otras 
cosas, revivir momentos claves, establecer hechos importantes y por 
supuesto, hacer una mirada holística del proceso, para finalmente 
establecer oportunidades de mejora en la práctica pedagógica.

Es así como la recolección de información se hizo haciendo uso 
de un cuestionario estructurado de objetivo claro, entendiendo el 
cuestionario como: “un conjunto de preguntas diseñadas para gene-
rar los datos necesarios, con el propósito de alcanzar los objetivos del 
proyecto de investigación. Se trata de un plan formal para recabar 
información de la unidad de análisis objeto de estudio y centro del 
problema de investigación” (Bernal, 2010, p. 250). En ese sentido, los 
autores estructuraron nueve preguntas para recolectar las voces de 
los participantes en el proceso de sistematización. 

Génesis de una estrategia pedagógica 

La curiosidad que caracteriza a Julián Vanegas, así como su capaci-
dad de observación que le permite identificar una necesidad en sus 
procesos formativos, lo lleva a incorporar una estrategia pedagógica 
que se convierte a la larga en una metodología con la cual el apren-
diz reconoce la importancia del desarrollo de una estructura a tra-
vés de la elaboración de un modelo a escala mediante el cual puede 
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identificar su comportamiento frente a los diferentes esfuerzos físi-
cos a los que se someterá la estructura real, con elementos que refle-
jen muy cercanamente sus características físicas. 

Ilustración 1. Modelo a escala hecho en madera balso y bambú

Fuente: Archivo fotográfico - instructor Julián Vanegas.

Este es el comienzo de una estrategia que se ha mantenido a lo lar-
go de los años, empleando el PITILLO DE PLÁSTICO como elemen-
to fundamental, sabiendo que es un material relativamente frágil 
y flexible, semejante a la guadua que cuando se realiza un conjun-
to debidamente estructurado puede cargarse como cualquier otro 
material constructivo. En este sentido, Julián Vanegas advierte que 
cuando se copian las características del material se hace necesario 
reflejar el tipo de ANCLAJE que se manejará dentro de la construc-
ción, siendo esta la razón para incorporar en el prototipo el alfiler 
(copiando el herraje real); adicionando la silicona que simula la in-
yección de mortero en el área que se determine. Por una parte, es 
pertinente aclarar que se puede utilizar para la realización del mode-
lo o prototipo, otros materiales como la madera balso-rolliza, que le 
da un mejor aspecto pero que no va a dar esa información del com-
portamiento del conjunto estructural de manera práctica y de fácil 
adquisición. Por otra parte, la utilización de la tecnología sería muy 
complicado y costoso, por el acceso a programas que hasta el mo-
mento se están implementando.
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El punto de partida para desarrollar la metodología es precisa-
mente elaborar un CUBO con pitillos y anclado con alfileres en el que 
el aprendiz tiene la libertad de utilizar la menor cantidad de elemen-
tos y el reforzamiento que quiera aplicar. 

Ilustración 2. Prototipo con pitillo de plástico y alfiler

Fuente: Archivo fotográfico instructor Julián Vanegas.

A través de un ejercicio sencillo, el lector, en la ilustración anterior, 
puede observar al igual que los aprendices en su momento, cómo la 
carga a la que fue sometida la estructura permitió apreciar las fa-
llas que pueden presentarse; por ejemplo, se puede evidenciar un 
elemento que estaba más largo que los demás y por lo tanto sopor-
tó la mayor parte de la carga hasta que se deformó; de igual ma-
nera se puede visualizar que las columnas del frente perdieron su 
perpendicularidad.

El uso de pitillos y alfileres para crear el prototipo permite iden-
tificar todos los aspectos que reúne una estructura en GUADUA, no 
solo de manera pedagógica, sino acceder a información relevante 
para iniciar el PROCESO CONSTRUCTIVO, debido a que dentro de 
un plano que contiene dibujo bidimensional se complica no solo su 
lectura; sino también la posibilidad de identificar oportunidades 
de mejora en el diseño, previo a la ejecución de cualquier proyecto. 
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Ahora bien, algo fundamental de la elaboración del modelo es cómo 
se va a realizar el proceso constructivo; es decir, identificar informa-
ción importante como la ubicación y tamaño de las diferentes pie-
zas y su respectivo anclaje; permitiendo determinar la cantidad de 
material, su costo y que el aprendiz sea capaz de crear un prototipo 
mediante el cual el cliente pueda ver el producto final y sirva como 
punto de partida para que se realice un proceso de negociación más 
precisa. 

Ilustración 3. Modelos a escala

Fuente: Archivo fotográfico - instructor Julián Vanegas.

En esencia, la utilización de estos elementos de fácil adquisición por 
parte del aprendiz permite analizar y corregir de modo práctico los 
procesos constructivos de una manera muy económica y sencilla 
dentro del marco del proceso de elaboración de las diferentes téc-
nicas, modelos y tipos constructivos. Esto permite a los aprendices 
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construir las estructuras con un material accesible, aprender de 
los errores cometidos en el proceso de diseño sin consecuencias en 
el producto a entregar y los costos asociados al mismo. Al final del 
proceso, no solo la estrategia pedagógica se convierte en una herra-
mienta fundamental para que el aprendiz pueda apropiarse de la 
formación, sino que al incorporarse a la vida productiva pueda ven-
der su producto con gran facilidad conociendo su costo a través del 
análisis a este modelo y precisamente, el bajo costo en la elaboración 
del prototipo facilita la creación de numerosos modelos que incen-
tiven la creatividad del aprendiz, llevándolo a un proceso de mejora 
continua que impacta las diferentes áreas del desarrollo humano in-
tegral: Saber-saber, saber-hacer, saber-ser y saber-tener. 

¿Cuál ha sido el camino recorrido?

Transcurría el mes de junio del año 2004, cuando llegó al Centro de la 
Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial (CTDPE) el se-
ñor Cesar Augusto Hernández como nuevo subdirector de centro. Al 
comienzo, el trabajo continuó como se venía realizando, al igual que 
la programación de los instructores. Sin embargo, debido a las voces 
de personas del centro que tenían intereses particulares, y el poco 
conocimiento de la labor que tenían para entonces los instructores 
rurales; se generó la falsa información de que los instructores del 
programa rural ganaban en viáticos mucho dinero, no trabajaban y 
adicionalmente eran intocables. Lamentablemente, una mentira re-
petida en ocasiones se convierte en una verdad y ante las reiteradas 
afirmaciones de instructores de planta y funcionarios administrati-
vos, en el mes de marzo de 2005, sin evidencias y argumentos váli-
dos, el subdirector de centro toma la decisión de recoger a todos los 
instructores de planta del programa rural y literalmente hace que se 
sienten en el jardín interior del Centro sin programación de forma-
ción por más de dos meses sin que pasara nada. Así se afectaron los 
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procesos de formación que se venían adelantando en municipios y 
zonas rurales del área de influencia geográfica del centro.

Transcurrieron cuatro meses y en julio de 2005, las solicitudes de 
las comunidades y la presión ejercida por los movimientos sindicales 
hizo que la subdirección de centro debiera solicitar a los coordina-
dores proyectar la programación de los instructores que estaban en 
las zonas rurales, pero en el centro, solo atendiendo las transversales 
de diferentes tituladas. Igualmente a los instructores agropecuarios, 
también los programaron con cursos especiales o complementarios 
en los barrios de Girardot, todo lo anterior para no tener que pagar 
viáticos. Esta situación generada duró más de nueve meses y, posible-
mente, contó con la alineación de los astros; fue sin pensarlo, la que 
permitió que el subdirector, al recibir una comunicación de la Direc-
ción General, en la que se solicitaba la participación de un instructor 
de construcción en una capacitación para instructores en guadua, 
que se adelantaría en el Centro de la Construcción de Armenia Quin-
dío, tomara la decisión, gracias a la sugerencia de una instructora 
del área agrícola, de enviar al instructor Julián Vanegas Cante como 
representante del centro para realizar el proceso de formación. 

En el mes de mayo de 2006, inició el proceso de formación en el 
Centro de la Construcción de Armenia Quindío, en el que participa-
ron un total de 26 personas, entre las cuales se contaban instructores 
del área de construcción del SENA de todo el país, y algunos inge-
nieros y arquitectos de otras instituciones, incluida la Cooperación 
Regional del Quindío (CRQ). Es así que se da inicio al primer y único 
curso de construcción de estructuras en guadua que certificó a los 
integrantes como “INSTRUCTORES EN CONSTRUCCIÓN DE ES-
TRUCTURAS EN GUADUA”, esta formación tuvo una duración de un 
mes y medio, contó con una intensidad de 10 horas diarias, divididas 
entre teoría y práctica, visitas a los laboratorios de la Universidad del 
Quindío y del SENA, visitas a diferentes obras en construcción y a 
los diferentes barrios construidos con esta tecnología, al igual que a 
diferentes centros como el CENTRO NACIONAL PARA EL ESTUDIO 
DEL BAMBÚ - GUADUA y algunos Centros vacacionales, todo con el 
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fin de conocer todas las técnicas empleadas en este tipo de construc-
ciones. También se hicieron visitas y prácticas en las granjas experi-
mentales del SENA y la CRQ, al igual que a las grandes plantaciones 
de la región como lo es la Hacienda Nápoles ubicada en la zona rural 
del municipio de Armenia. También se visitó el Centro de la Cons-
trucción de Dos Quebradas y algunos barrios construidos con esta 
misma técnica en Pereira y Manizales.

Ciertamente, el curso fue espectacular, pero el mayor aprendizaje 
se logró gracias a las actividades de socialización que se realizaron en 
las horas de la noche, con la participación de los instructores del res-
to del país, que venían desarrollando proyectos similares en sus re-
gionales de manera alterna y sin la debida certificación. En realidad, 
estos fueron los momentos más productivos, teniendo en cuenta que 
los instructores asignados para orientar la formación por parte del 
Centro de la Construcción de Armenia, un Arquitecto, un Ingeniero 
y un instructor técnico, no tenían la misma experiencia que los ins-
tructores que formaban parte del grupo de aprendices, y tampoco se 
encontraban certificados; ellos se certificaron al mismo tiempo que 
el grupo de aprendices. Ahora bien, por el mes de junio de 2006, ya 
había regresado el instructor Julián Vanegas Cante de hacer el curso 
en Armenia Quindío. Nuevamente estaba en su centro de formación 
y sin programación de formación a la vista, sentado nuevamente en 
el jardín interior del CTDPE, el coordinador académico se comunica 
con Julián Vanegas, le manifiesta que no sabe qué hacer él, a lo que le 
responde: “Yo tengo personal en dos municipios de nuestra cobertu-
ra para atender formación”, él se asusta, y le comunica que la orden 
es que atienda un grupo en Girardot, por aquello de los viáticos, y es 
así como él se pone a la tarea de organizar en tiempo récord un grupo 
con personal de los diferentes barrios de Girardot. Ya conformado 
el grupo de formación en el municipio de Girardot con 25 aprendi-
ces matriculados, en el mes de julio, se le informa a Julián Vanegas 
que debe adelantar el proceso de formación en un barrio conocido 
como Alto de las Rosas, siendo el curso para desarrollar: “Operario 
en armado de estructuras en guadua”. Este es el hito histórico que 
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marca el inicio de la práctica pedagógica objeto de este proceso de 
sistematización.

Después de dos meses en formación, sin contar con un ambien-
te apropiado, puesto que se trabajaba en una cancha múltiple, a la 
intemperie, protegidos tan solo por el alar de las cubiertas de unos 
salones a cargo, pertenecientes a una institución educativa que ama-
blemente facilitó el espacio, el curso estaba sin materiales de forma-
ción, pese a que se habían solicitado los mismos a la coordinación 
académica y no se había recibido respuesta alguna. Ante un panora-
ma poco alentador, Julián Vanegas decide preguntarles a los apren-
dices: “¿ustedes realmente quieren aprender a construir estructuras 
en guadua?, yo quiero transmitirles mis conocimientos, si la res-
puesta es sí, yo les tengo una propuesta”. Después de unos minutos 
ellos manifestaron que sí, y momento seguido Julián les indica: “us-
tedes compran dos guaduas y yo una”. De esta manera se inician las 
prácticas que se requerían para que tuvieran un buen aprendizaje. 
Ya entusiasmados y organizados en grupos, se realizaron las prác-
ticas básicas de cortes y entalladuras, casi a la perfección, con he-
rramientas básicas y de segunda, todas de la propiedad de Julián y 
de los aprendices, porque fue necesario comprar las herramientas 
suficientes para que se las rotaran y todos pudieran practicar sin que 
se pelearan. Con unas condiciones poco favorables para adelantar el 
proceso, el ingenio y la creatividad de Julián, salen a flote y al instruc-
tor se le ocurre que era importante que ellos conocieran el compor-
tamiento de una estructura, pero un factor limitante era que no se 
contaba con los materiales necesarios para trabajar. 

En medio de la crisis, Julián toma la decisión de construir un pro-
totipo o maqueta con palillos de pinchos pegando las uniones con 
pegante super-bonder. Se construyó un pequeño kiosco que quedó 
bonito, pero no permitía conocer su comportamiento estructural por 
ser demasiado rígido, conclusión a la que llegaron todos: instructor 
y aprendices. Era evidente la necesidad de utilizar otros materiales 
para la construcción de los prototipos. Al respecto, Julián recuerda 
que la guadua era hueca y no maciza, por lo que fue a una papelería 
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con el fin de buscar algún material que pudiera utilizar, pero antes 
y gracias a la temperatura de este municipio “Girardot” de 34 a 36 
°C, se sentó en una cafetería y pidió una gaseosa, la cual le sirvieron 
con su respectivo pitillo, sin saber en ese momento, que tenía en sus 
manos el material que utilizaría en el proyecto. Curiosamente, al mo-
mento de pagar se quedó jugando con el pitillo en las manos y con él 
se dirigió a la papelería, en donde por coincidencia vio una estrella 
navideña construida con pitillos e hilos, y es en ese momento cuando 
toma la decisión de comprar una caja de pitillos y como las estructu-
ras requieren de varillas roscadas para su sujeción, compró una caja 
de alfileres y una tijera de buena calidad; luego salió rumbo a una 
ferretería y compró un cortafríos para cortar los alfileres y también 
unas pinzas para sujetar los alfileres.

Esa misma tarde, ya en su casa, Julián Vanegas construye el plano 
de una estructura básica y con el plano a escala 1:20, inicia la cons-
trucción de la estructura con estos dos materiales, con la sorpresa de  
que se comportaba como él pensaba: similar a la guadua. Julián solo 
tenía una preocupación, ¿qué pasaría cuando cortara los alfileres, se 
zafarían y soltarían los pitillos en las uniones o entalladuras? Pues 
luego de un ejercicio de ensayo y error, Julián descubre que al cor-
tar los alfileres, estos presentan una pequeña cuña por la achatadura 
que se genera, que no los deja salir tan fácil; lo que le permite termi-
nar la estructura y al día siguiente la presenta a sus aprendices como 
el prototipo. Los aprendices se vieron sorprendidos de la rigidez y el 
peso de la misma, tanto así que uno de ellos (Jorge alias “Roco”) le ma-
nifestó que con esta maqueta o prototipo el sería capaz de construir 
la estructura; él era el aprendiz con más experiencia del grupo, ya 
había tenido la oportunidad de trabajar con el Arquitecto Simón Vé-
lez (considerado el máximo exponente de las estructuras en guadua 
del mundo) en la construcción de la sede social de Puerto Peñaliza 
en el municipio de Ricaurte. Adicionalmente, Roco le manifiesta que 
durante el tiempo que trabajó con este arquitecto, nunca le habían 
presentado con anterioridad un plano o un prototipo para poder 
guiarse, que generalmente se realizaba la obra y luego, el maestro 
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general del arquitecto se encargaba de indicar qué servía y qué no, 
teniendo que demoler en la mayoría de los casos hasta el cincuenta 
por ciento de la obra.

Ilustración 4. Comprobando el método

Fuente: Archivo fotográfico -instructor Julián Vanegas.

En el mes de octubre de 2006, persistía el hecho de no contar con los 
materiales de formación para las prácticas y este curso solo duraba 
seis meses, lo que conduce a Julián a tomar la decisión de construir 
una silla con cubierta para doce personas, como proyecto de obra del 
curso, la cual pensaba donar a una institución educativa o un ancia-
nato. Seguidamente, les solicita a los aprendices que construyeran el 
prototipo en pitillos y alfileres, como una especie de concurso, ellos 
deberían presentar varios diseños y posteriormente se escogería el 
de mayor votación, que cumpliera con los requerimientos, que ya les 
había indicado oportunamente con otros prototipos desarrollados 
por ellos en la formación. ¡Cuál sería la sorpresa! Una vez definido 
el proyecto de mejor diseño y después de unos ajustes en grupo, se 
da inicio a la construcción del mismo, y cuando se llevaba el setenta 
por ciento del proyecto, la instructora que postuló a Julián en el mes 
de mayo para realizar la capacitación en Armenia, visitó el grupo de 
formación y se sorprendió por el avance del curso, se interesó en el 
proyecto y pocos días después, el subdirector cita a Julián en su ofi-
cina para solicitarle, como quien no quiere la cosa, que instalara esa 
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estructura en el Centro de formación, en uno de los jardines internos 
cerca al parqueadero, ofreciendo la oportunidad de solicitar los ma-
teriales que faltaban para su terminación y los que requeriría para 
su montaje. Julián procede a comentarles la propuesta a sus apren-
dices, quienes en un comienzo no estuvieron de acuerdo, porque los 
recursos habían sido aportados en su mayoría por el instructor y 
ellos; sin embargo, Julián les explica la importancia de aprovechar la 
oportunidad y mostrar a la comunidad educativa en cabeza del sub-
director, que este no era un grupo común y corriente, sino un grupo 
capaz de salir adelante sin importar la indiferencia de los directivos, 
que un buen grupo con un instructor convencido y bien capacita-
do no se rinde, sale adelante, y es así como les convence de montar 
la estructura como un regalo de este grupo al centro; el subdirector 
por su parte, se comprometió a certificar su etapa práctica con esta 
obra. Precisamente, después de un mes de trabajo arduo se terminó 
la obra y se entregó a finales de diciembre al centro de formación. 
Fueron felicitados los aprendices y Julián por la calidad de la obra y 
la entrega personal de ellos con este proyecto. De hecho, en esa silla 
con cubierta se lograron sentar doce aprendices a jugar ajedrez de 
manera simultánea, lo cual generó un impacto significativo en toda 
la comunidad del centro.

Durante el año 2007, se da inicio a un nuevo curso de operario 
de estructuras en guadua en el municipio de Agua de Dios, con la 
participación de treinta aprendices, compuesto por maestros de 
construcción, docentes, carpinteros, campesinos, mecánicos y or-
namentadores, pero todos interesados en adquirir la técnica en la 
construcción de este tipo de estructuras, estaba en furor la guadua 
en la región. Ya para este curso los materiales de formación fueron 
suministrados, se entregaron las herramientas que fueron solicita-
das y la alcaldía facilitó un espacio para desarrollar el proceso de 
formación. Este era un nuevo escenario, donde la relación con el sub-
director del centro mejoró sustancialmente ,lo que permitió realizar 
el proceso en condiciones óptimas. Inicialmente, la formación empe-
zó a trabajar los conceptos básicos y, seguidamente, se incorporó la 
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construcción de los prototipos en pitillos. La creatividad estaba a la 
orden del día, lo que permitió que los aprendices pudieran elaborar 
diseños muy buenos de kioscos, casas, puentes, salones comunales, 
y una que otra silla, para el ancianato de Agua de Dios, obra que en 
la actualidad es disfrutada por los ancianos de este municipio; estos 
aprendices desarrollaron una habilidad impresionante en la cons-
trucción de estos prototipos o maquetas, con lo cual Julián confir-
ma que sin materiales estos prototipos eran una gran oportunidad 
para ver y entender cómo se comportarían las estructuras reales. 
Este grupo generó construcciones en los municipios de Agua de Dios, 
Girardot y Mosquera Cundinamarca, fueron más de siete proyectos 
aplicando la técnica de modulación y pre-armado; de hecho, hoy día, 
las graderías de la cancha de fútbol en el SENA de Girardot son cons-
truidas en guadua, a las cuales se les adelanta un mantenimiento pe-
riódico, para evitar la deshidratación por efecto de los rayos del sol. 
Es importante indicar al lector que con este grupo de formación, Ju-
lián Vanegas tuvo la oportunidad de presentar en el hotel Tocarema 
de Girardot el proyecto de VIVIENDA MODULAR PRE-ARMADA EN 
GUADUA al ministro de vivienda de ese entonces, el cual reconoció 
ante la prensa que este sistema y diseño cumplían con las expectati-
vas de una vivienda digna. 

Para el año 2008, en el municipio de La Mesa se da inicio a otro 
programa de formación en guadua; el curso contó con la participa-
ción de 25 aprendices, con la misma técnica, pero con el apoyo de 
algunos aprendices de Agua de Dios ya certificados, quienes acompa-
ñan a Julián Vanegas en algunas ocasiones, especialmente el apren-
diz William Salas de Girardot; según ellos para mejorar sus prácticas, 
y con la colaboración de un aprendiz con conocimientos de carpin-
tería metálica, torno y fresa también de Agua de Dios, se continúa 
el proceso de construcción de varias herramientas y equipos que 
facilitarían el proceso constructivo de las estructuras, entre ellas 
el portarodillos, el taladro de árbol, la plantilla para cortes, la llave 
denominada por los aprendices de Julián del municipio de Agua de 
Dios como la triceta, etc. Con este grupo de La Mesa se desarrollaron 
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varios proyectos, uno de ellos se encuentra ubicado en un costado de 
la entrada de la biblioteca municipal.

Para el año 2009, se trabaja en los municipios de Cachipay y Ano-
laima, de manera paralela se asignan a Julián dos grupos que estaban 
inicialmente a cargo de dos instructores contratistas, un ingeniero y 
un arquitecto; a quienes les suspendieron el contrato por las quejas 
reiteradas de los aprendices acerca de que no estaban avanzando 
como correspondía y que una de las obras que estaban adelantan-
do presentaba fallas estructurales, razón por la cual asignan a Julián 
para establecer y adelantar los correctivos que se requirieran. Como 
resultado del proceso, Julián identifica que estos aprendices no te-
nían claro cómo es el comportamiento de la guadua y mucho menos 
el de una estructura construida con este material, para lo cual nueva-
mente se acude al uso de la estrategia pedagógica haciendo uso de los 
pitillos y los alfileres. En poco tiempo, mediante el uso de la técnica 
los aprendices identificaron las posibles fallas y se procedió con los 
ajustes correspondientes hasta llegar a la terminación de las obras, 
en un tiempo no mayor a cuatro meses. Durante el mes de julio de 
2009 y el mes de junio de 2010, nuevamente asignan un grupo a Ju-
lián en el municipio de Tena, dicho grupo estaba trabajando con uno 
de los instructores contratistas, pero se solicita que Julián culmine 
el proceso de formación y allí, nuevamente este instructor incorpo-
ró la técnica de los prototipos en pitillos y los alfileres, de la que los 
aprendices se apropiaron con rapidez y gracias a la cual presentaron 
posteriormente muy buenos proyectos, uno de los cuales se constru-
yó en el parque principal del municipio. 

A finales del año 2010 se notifica al centro de formación que el 
subdirector César Hernández ha sido declarado insubsistente, retira-
do del cargo, se da inicio a una nueva era, tiempo después a comien-
zos del mes de abril de 2011 ingresa por meritocracia el señor Carlos 
Fernando Cometa Hortua como nuevo subdirector de Centro, por ese 
entonces, Julián estaba desarrollando el proceso de formación Técni-
co en Construcción de estructuras de guadua con un nuevo grupo en 
Tolemaida - BAMAI (Batallón de ingenieros de apoyo), nuevamente 
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se incorpora la práctica pedagógica, haciendo uso de pitillos y alfile-
res. Como consecuencia de este proceso, se dejaron construidas tres 
estructuras con diferentes aplicaciones o servicios, una de ellas hoy 
referente para la sede de suboficiales; siendo una estructura para el 
servicio social al frente de la piscina del casino de suboficiales, en 
las cuales nuevamente Julián contó con el acompañamiento de tres 
aprendices de Agua de Dios: Jorge, Carlos Víctor y como de costum-
bre William Salas de Girardot.

Durante el periodo comprendido entre el mes de julio de 2011 y 
el mes de agosto de 2012, se inicia en el Centro de Reclusión Mili-
tar (CRM) de Tolemaida un nuevo curso de Técnico de estructuras en 
guadua, con un grupo que inicialmente no tenía la menor idea de lo 
que significaban este tipo de estructuras. A su vez, estos aprendices 
no estaban muy seguros de que quisieran aprender, pero poco a poco 
y con la serenidad que caracteriza a un instructor SENA, Julián fue 
entrando en su mente y su corazón, despertando en ellos el placer 
de manipular un material tan noble como la guadua. Para entonces 
contaba con materiales de práctica y las herramientas básicas para 
brindar una buena formación. Con la complicidad del subdirector 
del Centro y el acompañamiento de las psicólogas, se logró que es-
tos jóvenes de diferentes rangos militares, con condenas que sobre-
pasaban los veinte años de prisión, encontraran en el proceso de 
formación, la oportunidad de pasar el tiempo con un compromiso 
y dedicación que nunca antes Julián había encontrado en un gru-
po de aprendices. Nuevamente, los aprendices de Girardot y Agua de 
Dios que habían acompañado a Julián en el proceso en el BAMAI y 
en otros municipios, se vincularon apoyando las prácticas con este 
grupo, levantándoles la moral aportando sus conocimientos y amor 
por esta técnica, sacando muchos proyectos que se cristalizaron in-
cluso fuera del Centro de reclusión, eso sí dentro de la Guarnición de 
Tolemaida. Este curso les permitió según ellos pasar un tiempo de ca-
lidad en medio de la soledad y la dureza de una condena en prisión.
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Ilustración 5. Transformando vidas

Fuente: Archivo fotográfico - instructor Julián Vanegas.

En el periodo comprendido entre el mes de septiembre de 2012 y julio 
de 2019, Julián Vanegas ejerce el cargo de Coordinador Académico 
del Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresa-
rial. Nuevamente en el rol de instructor de construcción, retoma su 
actividad atendiendo a tres cursos especiales o complementarios en 
el Batallón BAMAI de Tolemaida y posteriormente a finales del 2019, 
se le asigna un curso de Técnico en Construcción de Edificaciones en 
la ciudad de Girardot. Para el mes de marzo de 2020, se inicia la cua-
rentena generada por la pandemia derivada del Covid-19 y en el mes 
de abril le asignan a Julián un grupo de Técnico en Construcción de 
Estructuras en guadua en el municipio de Guataquí, el cual ha veni-
do atendiendo de manera virtual, donde nuevamente se implementa 
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la práctica pedagógica de construcción de prototipos y/o maquetas 
en pitillos y alfileres con excelentes resultados. 

El eco de las voces frente a la experiencia

El proceso de sistematización de experiencias permite adoptar una 
mirada crítica, de acuerdo con lo que afirman Ramos Bañobre, Rhea 
González, Pla-López y Abreu Valdivia, la sistematización: “[E]stá re-
lacionada con experiencias desde ópticas de procesos, desarrolladas 
en un período determinado durante el cual intervienen diferentes 
actores” (2016, p. 17). Para ello, se hace necesario buscar nexos, co-
nexiones, relaciones y dependencias entre todos los elementos del 
proceso. Se trata de un momento crucial porque permite un apren-
dizaje desde otra perspectiva, más profunda e interrelacionada, per-
mitiendo que los conocimientos se transformen, lo cual exige que se 
haga un análisis, síntesis e interpretación crítica a partir de las vo-
ces de los participantes. Teniendo en cuenta lo anterior, los autores 
hicieron un acercamiento a los diferentes participantes, solicitando 
su colaboración, varios respondieron y contaron lo vivido desde su 
perspectiva, para lo cual, se hizo uso de un cuestionario estructura-
do de objetivo claro en el que se recogieron las percepciones de los 
participantes. Este hecho permitió dar una mirada holística de todo 
el proceso y precisamente a continuación el lector podrá encontrar 
la recopilación de esas voces, estructuradas en diferentes categorías; 
construidas a partir del análisis de la información suministrada por 
los participantes de este proceso de sistematización de experiencias. 
En este paso se empleó la herramienta Voyant Tools que sirvió de 
punto de partida para el proceso de categorización; como se puede 
observar en la ilustración que se presenta a continuación. 
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Ilustración 6. Analizando y categorizando las voces

Fuente: https://voyant-tools.
org/?corpus=42da931d566fda2fbd619a0ae97bb86c&visible=125&view=Cirrus

La estrategia pedagógica en el marco  
de la Formación Profesional Integral

La formación profesional integral (FPI) es el proceso mediante el 
cual el aprendiz adquiere y desarrolla de manera permanente co-
nocimientos, destrezas y aptitudes, a la par que asume valores y 
actitudes para su realización humana y su participación activa en 
el trabajo productivo y en la toma de decisiones sociales. En este 
contexto, la Formación profesional integral gratuita que imparte el 
SENA se orienta al desarrollo de conocimientos técnicos, tecnológi-
cos, de actitudes y de valores para la convivencia social que le per-
miten a la persona desempeñarse en una actividad productiva. Esta 
formación implica el dominio operacional e instrumental de una 
ocupación determinada, la apropiación de un saber técnico y tecno-
lógico integrado a ella, y la capacidad de adaptación dinámica a los 
cambios constantes de la productividad. La persona así formada es 
capaz de integrar tecnologías, moverse en la estructura ocupacional, 

https://voyant-tools.org/?corpus=42da931d566fda2fbd619a0ae97bb86c&visible=125&view=Cirrus
https://voyant-tools.org/?corpus=42da931d566fda2fbd619a0ae97bb86c&visible=125&view=Cirrus
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plantear y solucionar creativamente los problemas y saber hacer en 
forma eficaz. (Servicio Nacional de Aprendizaje, 2020). 

En este contexto la FPI exige que el instructor haga uso de estra-
tegias pedagógicas en el desarrollo del proceso de formación, cuya 
definición es presentada por Sierra Salcedo: “[L]a estrategia es un 
término que ha sido extrapolado a diversas esferas de la vida social, 
entendida, en su definición más elemental, como ‘arte de dirigir las 
operaciones, se identifican dos componentes, uno cognitivo visto 
como (arte) conjunto de reglas y principios, y otro interventivo (ope-
raciones), dado en el conjunto de medios para alcanzar un resultado 
o acción que produce un efecto’” (2007, p. 19). Ahora bien, cuando 
se le pregunta a los participantes acerca de su percepción frente a 
la estrategia pedagógica propuesta por Julián Vanegas haciendo 
uso de la técnica de pitillos y alfileres, además de los juegos, didác-
ticas y eventos, todos coinciden en que la estrategia era innovado-
ra; precisamente Yeison Fernando Jaimes Martínez afirmó: “fue una 
experiencia que ayudó a explotar la creatividad, a través del diseño 
de estructuras plasmadas a escala en una maqueta que, posterior-
mente, se podía realizar en las dimensiones deseadas. Esto me per-
mitió aprender a realizar cálculos de materiales, estimar tiempos de 
construcción, detectar falencias, así como corregir a tiempo posibles 
fallas estructurales que generen riesgo”. En concordancia con esta 
apreciación, Jorge Andrés Méndez Garzón indicó: “la estrategia fue 
muy adecuada en especial la técnica de pitillos para la representa-
ción de maquetas ya que en ellas podemos tener una aproximación 
más acertada de todos los materiales constructivos y de esa manera 
minimizamos el desperdicio de materiales y tiempo a la hora de eje-
cutar nuestro proyecto”.

En este contexto, se legitimiza el uso de la estrategia pedagógica, 
entendiendo la importancia de la misma en los procesos de cons-
trucción de estructuras en guadua, de hecho Carlos Díaz manifestó: 

En el caso específico de los MODELOS A ESCALA con pitillos que 
fueron propuestos en esta formación, desde el inicio tuvo gran 
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aceptación por parte nuestra, ya que nos permitía visualizar inme-
diatamente el proyecto a ejecutar, nos suministraba una perspectiva 
de cuál es el proceso constructivo, es decir está resolviendo la mane-
ra como se va a construir, además la técnica permite visualizar los 
elementos que se van a utilizar y por ende los costos de la estructura, 
al igual que nos da una valiosa información de las falencias estructu-
rales de manera económica y de fácil adquisición ya que los elabora-
mos en pitillos y alfileres que son elementos que se puede comparar 
con el material que manejamos, que es la guadua. Cuando vamos a 
contratar la construcción de una estructura en guadua es fundamen-
tal y necesario la utilización de estos modelos a escala, elaborados 
con pitillos, a sabiendas que hay otros materiales para poder cons-
truirlas pero que no nos brindará esa valiosa información en la parte 
estructural y de estabilidad, es así como el cliente estará viendo el 
producto que le vamos a entregar. Esta práctica tuvo, tiene y tendrá 
mucha validez, ya que se constituye una herramienta fundamental 
en muchos procesos, no solo en la formación, sino en la contrata-
ción, a la hora de vender un proyecto y posteriormente en el desarro-
llo de la actividad constructiva. 

En esencia, la percepción que tienen los aprendices participantes del 
proceso de sistematización es que la estrategia pedagógica es muy 
útil, pertinente y aplicable en el sector productivo; convirtiéndose en 
una herramienta de gran importancia a la hora de vender, estimar e 
iniciar un proceso de construcción en guadua.

Los conocimientos, habilidades y competencias en el marco 
del proceso de formación

Los procesos de formación en el SENA y sus diseños curriculares es-
tán construidos en el marco de las competencias, entendiendo estas 
últimas de acuerdo a lo que afirma González Maura y González Ti-
rados: “[L]as competencias se entienden como cualidades aisladas, 
eminentemente cognitivas, que predeterminan el éxito profesional 
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en escenarios laborales específicos, hacia un enfoque personal y di-
námico cuya atención está centrada no en cualidades aisladas, sino 
en la participación del profesional que, como persona, construye, 
moviliza e integra sus cualidades motivacionales y cognitivas en 
la regulación de una actuación profesional eficiente en escenarios 
laborales heterogéneos y diversos” (2008, p. 189). En este sentido es 
válido afirmar que una sociedad globalizada exige un desempeño 
laboral eficiente, conocimientos y competencias específicas propias 
del quehacer profesional y por supuesto competencias generales o 
transversales, como: la capacidad de adaptación al cambio, innova-
ción, capacidad de gestión, trabajo en equipo, capacidad de aprendi-
zaje permanente entre otras. (González Maura & González Tirados, 
2008). 

Desde esta perspectiva, los participantes del proceso de siste-
matización coinciden en que el proceso de formación les permitió 
apropiarse de conocimientos, desarrollar habilidades y competen-
cias que les han servido para su inserción en sector productivo. De 
hecho, Jorge Andrés Méndez afirma; “durante el proceso logramos 
aumentar nuestros conocimientos de manera adecuada y con todas 
las prácticas donde se desarrollaron actividades tales como entalla-
duras boca de pescado, picó de flauta y cortes a bisel, cimentaciones, 
cubiertas, muros tendinosos etc.”. Por otro lado, Carlos Aníbal Diaz, 
indica: “las habilidades con la herramienta y los trabajos manuales 
que desarrollamos nos permiten ahora tener gran experiencia junto 
con todos los conocimientos que nos lleva a estar en un nivel profe-
sional integral”.

En general los participantes manifiestan que el proceso de for-
mación no solo se orientó a lo técnico, sino que también les ayudó a 
desarrollar habilidades para la vida y esto hace muy valioso el proce-
so, haciéndolo significativo e importante para ellos y sus familias. De 
hecho, Carlos Díaz, dentro de sus apreciaciones afirma: 

Este hermoso proceso formativo nos indujo a que no solo nos que-
demos con lo aprendido, sino que nos llevó a buscar unas nuevas 
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y mejores procedimientos y técnicas (en lo personal he realizado 
adecuaciones a la maquinaria y herramienta construida dentro del 
proceso formativo, ayudado con esa bella interacción con los apren-
dices, que hacen grandes aportes debido al ambiente creado por una 
formación SENA, que busca siempre sacar lo mejor de nosotros). Y 
todo esto se va capitalizando en nuevas y mejores procesos de for-
mación de técnicos, ya que lo aprendido lo trasladamos a una nueva 
formación y es como algo EXPONENCIAL donde va creciendo y se 
va buscando la excelencia. Por todo lo expuesto y haciendo compara-
ción con la formación en una universidad; esta es muy fría, imperso-
nal y no se siente uno acompañado de un verdadero guía que le esté 
corrigiendo permanentemente. Lo contrario, este modelo es muy 
cercano, humano, de mucha calidez; como tratando con un AMIGO. 

Al final, la implementación de la estrategia pedagógica por parte de 
Julián Vanegas traspasa las barreras de lo académico y brinda herra-
mientas para la vida en el marco de un proceso de formación huma-
nizado y cercano a las necesidades y realidades propias del sector 
productivo; lo cual facilita la inserción de los aprendices al mismo y 
por supuesto, la generación de ingresos para mejorar su calidad de 
vida.

El equipo ejecutor y la formación por proyectos

Es claro que, con la evolución del mundo, las exigencias del mercado 
mundial son cada vez mayores, haciendo que la mano obra solicita-
da en los diferentes roles de una organización sea mejor calificada 
debido a su capacidad de adaptarse, aprender a aprender y solucio-
nar o dar respuesta a los diversos problemas que implica la vida en 
sociedad. Actualmente, el SENA está a la vanguardia de los diversos 
cambios sociales y por consiguiente ofrece a la sociedad colombiana 
programas de formación orientados a desarrollar las competencias 
requeridas por el mercado y para ello hace uso de estrategias como 
la formación por proyectos, la cual indudablemente permite a los 
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aprendices desarrollar el conocimiento y adquirir las competencias 
para realizar las diversas actividades de acuerdo con su rol. Para ello 
se ofrece un marco conceptual al aprendiz y a partir del mismo, se 
inicia el camino de ver el mundo partiendo de la identificación de 
necesidades, problemas a solucionar y para dar respuesta a estas 
cuestiones se hace un proceso de construcción de conocimiento, en 
donde se entretejen aspectos como: repetir o aprender un concep-
to, interpretarlo o entenderlo y finalmente darle uso significativo. 
Desde esta perspectiva, se desarrolla el conocimiento en contexto, 
ya que aunque se aprenden conceptos como en los modelos pedagó-
gicos tradicionales, sin embargo, la estrategia pedagógica de Julián 
Vanegas brinda la posibilidad a los aprendices de entender los con-
ceptos, no solo de mecanizar, y finalmente tales nociones se incluyen 
en esta nueva forma de aprender a aprender a darle uso significativo, 
es decir que sirva para algo lo que se aprendió. Con ello se elimina en 
cierta forma el problema clásico de formación de individuos biblio-
teca, que solo repiten los conceptos de memoria, pero no tienen ni 
idea de su utilidad práctica.

Ahora bien, no es fácil lograr la aceptación por parte de los 
aprendices de esta nueva forma de aprendizaje, puesto que la mis-
ma implica bastante responsabilidad, compromiso y trabajo. Indu-
dablemente los hábitos de los aprendices son un aspecto que tiene 
bastante incidencia. Para atacar este aspecto, Julián Vanegas los 
llevó a desaprender, lo cual implica un capacidad de adaptación al 
cambio y gran capacidad de romper con los modelos mentales que 
se convierten en algunos casos en trabas para desarrollar un proceso 
de construcción del conocimiento que apunte a dar respuesta a las 
necesidades de la sociedad y no a la preparación de individuos que 
al salir de los ambientes de aprendizaje no sean capaces de resolver 
situaciones que se salgan del modelo de trabajo normal. Es decir, que 
los aprendices sean capaces de actuar y resolver eficientemente las 
contingencias puesto que finalmente de eso está hecha la vida. 

En este sentido Piedad Inés Gómez de Fernández, cuando 
se la cuestionó acerca de las cualidades de los instructores que 
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intervinieron en el proceso formativo afirmó: “mi instructor y todos 
los colaboradores son muy humanos profesionales y saben lo que 
nos transmiten. El profe Julián es una persona íntegra excelente 
como profesional y lleno de conocimientos que sabe compartir”. To-
dos los participantes en el proceso de sistematización afirman que 
los instructores “tienen todas las ganas de hacer que los aprendices 
se apropien de los temas, de todos y cada uno de ellos”, “son profe-
sionales íntegros que se acercan a todo nivel intelectual generando 
confianza y sobre todo calidad de vida”. Este tipo de apreciaciones es 
lo que hace que el Servicio Nacional de Aprendizaje sea la entidad 
más querida por los colombianos, puesto que cuenta con talento hu-
mano profesional, altamente calificado, con inteligencia emocional, 
es empático y está comprometido con los procesos de formación y el 
crecimiento socioeconómico de las regiones.

Resultados del proceso de sistematización

Realizar el proceso de sistematización permitió hacer la reconstruc-
ción de una experiencia pedagógica que ha sido exitosa desde hace 
más de quince años, la cual sigue estando vigente y el instructor Ju-
lián Vanegas Cante sigue implementando en los procesos de forma-
ción que tiene a cargo. Algo importante es el legado que ha quedado 
como resultado de los procesos formativos, construcciones en muni-
cipios como Agua de Dios, Cachipay, Anolaima, La Mesa, Melgar (To-
lemaida), Girardot; siendo ellos lugares en donde se pueden ver las 
construcciones realizadas haciendo uso de la estrategia pedagógica 
que involucra el diseño de modelos a escala con pitillos y alfileres. 
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Ilustración 7. El acervo y su impacto social

Fuente: Archivo fotográfico - instructor Julián Vanegas.

Algo significativo fue la oportunidad de tocar la vida de los apren-
dices que por circunstancias de la vida estaban en el Centro de Re-
clusión Militar de Tolemaida, brindando a través del proceso de 
formación una esperanza y oportunidad a jóvenes que tenían conde-
nas en promedio de veinte años de prisión, mediante la cristalización 
de proyectos que se ejecutaron incluso fuera del centro de reclusión. 
En este sentido, se evidencia cómo la educación es un arma capaz de 
transformar, de hecho, en palabras de Nelson Mandela: “la educa-
ción es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mun-
do”. Precisamente, la reconstrucción de la experiencia le permite al 
equipo de sistematización evidenciar cómo a través de un proceso de 
formación se pueden gestar cambios sociales.
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Aprendizajes para el equipo de sistematización

Realizar el proceso de sistematización de la experiencia pedagógica 
le permitió a los autores dar una mirada holística de los procesos de 
formación, entender que la sistematización es un proceso complejo, 
que se convierte en un medio para recoger el acervo de la institución 
y por supuesto, su quehacer como instructores. Cuando se indaga 
con los aprendices que participaron del proceso, ellos afirman que el 
proceso les permitió crecer, ejecutar proyectos y que sus familias se 
sienten orgullosos de ellos. Las respuestas demuestran mucha satis-
facción. De hecho, Piedad Inés Gómez indicó que lo mejor del proce-
so de formación fue: “mi profesor con su experiencia, conocimiento, 
integridad, su amor por la guadua y su criterio para lograr que me 
enamorara del curso cada día”. 

Algo importante es que el proceso no terminó con la finalización 
del período de formación, de hecho, Julián Vanegas mantiene con-
tacto con los aprendices y realiza acompañamiento cuando los soli-
citan. Al respecto, indica Carlos Díaz: 

Empezamos con formaciones cortas “complementarias” tanto de 
construcción, como de guadua que me permitieron tener más segu-
ridad a la hora de realizar un proyecto y tener acceso para adqui-
rir nuevos conocimientos. Luego se presenta la oportunidad de la 
formación de un técnico que involucra mucho más tiempo en for-
mación y la promesa de tener un TÍTULO que avala la entidad sus 
conocimientos en la materia, lo que me permite conocer a JULIAN 
VANEGAS e inscribirme en el OPERARIO…algo que nunca pensé que 
me fuera a llevar a los niveles alcanzados hasta ahora. Se presenta-
ba como una alternativa ya que para la construcción con materiales 
tradicionales se podía conseguir fácilmente mano de obra, pero para 
este tipo de construcciones era difícil, casi que nula y por esto y por 
el hecho que viniera un nuevo proyecto con este material tomé la de-
cisión de realizar la formación. Al comienzo, pensé que iba adquirir 
muchos conocimientos en la parte técnica, sin embargo, me sorpren-
dió que había un componente humano, es decir que había esa parte 
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del proceder, que más que un buen discurso se aprende viéndolo de 
nuestro guía y esto es clave dentro de esta experiencia con la insti-
tución (dado que más adelante al vincularme como contratista, lo 
aplico rigurosamente con mis aprendices y podría decir que es un 
componente superior a la técnica, porque yo pongo un ejemplo y eso 
se los manifiesto a mis aprendices: “que una persona con una buena 
actitud tiene más éxito en el mundo laboral y social, que alguien que 
tiene mucho conocimiento sin moral, ética ni principios”. Esto últi-
mo es algo que le debo a esta formación ya que al relacionarme con 
este gremio imperan muchas veces las malas acciones y el hacer mal 
las cosas, es decir, “chambonadas”. 

Al final, lo que el equipo de sistematización puede observar es que la 
parte humana en los procesos de formación es fundamental y que, 
para formar, se debe hacer desde el ejemplo. 

En conclusión, ¿cuál es el punto de llegada?

Uno de los grandes problemas en países como Colombia ha sido la 
tendencia a desarrollar métodos de enseñanza cuyo aprendizaje se 
orienta a la memorización de conceptos y se evalúa al individuo en 
razón al parecido o idéntico recitado del concepto tal como está en 
los libros. Este comportamiento generó que el proceso de educación 
en Colombia fuese en detrimento de la sociedad, al derivar en la for-
mación de individuos incapaces de proponer y adaptarse a los retos 
que impone un mundo capitalista que hace que las organizaciones 
sean más exigentes y se dé un continuo proceso de selección natu-
ral al interior de estas. Es claro que, con la evolución del mundo, las 
exigencias del mercado mundial son cada vez mayores, haciendo 
que la mano obra solicitada en los diferentes roles de una organiza-
ción deba estar mejor calificada debido a su capacidad de adaptarse, 
aprender y solucionar o dar respuesta a los diversos problemas que 
implica la vida en sociedad. 
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Ahora bien, en el rol de instructor es necesario orientar los pro-
cesos de aprendizaje para que sean de carácter significativo para el 
aprendiz, entendiendo como aprendizaje significativo aquel en el 
que el estudiante realmente aprende porque el contenido tiene valor 
para su vida. La respuesta parece sencilla, pero en realidad no lo es. 
Ciertamente, el trabajo de formador en este proceso es fundamental 
y por consiguiente implica un alto grado de responsabilidad y com-
promiso. Para este proceso se exige una constante preparación y bús-
queda de mejores métodos que garanticen lograr que los aprendices 
desarrollen tareas y actividades que les permitan aprender en forma 
significativa. En este contexto, la sistematización de la experiencia 
pedagógica ha permitido a los autores validar la relevancia que tiene 
la PRÁCTICA PEDAGÓGICA: “CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS 
EN GUADUA A PARTIR DE LA ELABORACIÓN DE “PROTOTIPOS 
A ESCALA CON PITILLOS Y ALFILERES”. Esta práctica le brinda al 
aprendiz un método para la construcción de estructuras en guadua, 
haciendo uso de prototipos que permiten: determinar el mejor dise-
ño, calcular los costos asociados al mismo y evitar el incremento de 
los costos del proyecto por los errores de construcción derivados de 
diseños inadecuados.

¿Cuál es la prospectiva de la estrategia pedagógica?

Al final, los autores encuentran que el reto es enorme teniendo en 
cuenta que el formador debe tener la capacidad de tocar las fibras 
más recónditas del aprendiz. Para ello, se hace necesario un exce-
lente manejo de la inteligencia emocional, pero no solo como herra-
mienta propia, sino también es necesario extrapolarla al aprendiz 
para que la adquiera como propia, la internalice y la misma se con-
vierta en una herramienta que le permita crecer como ser humano. 
En este proceso de construcción del conocimiento se hace necesario 
que se dé la transferencia del aprendizaje como herramienta o punto 
de partida. Sin embargo, es importante orientar al aprendiz a hacer 
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aportes a este conocimiento y que el mismo evolucione a la par de la 
sociedad generando mayor comprensión del mundo, siendo de gran 
valor el hecho de escuchar las voces de los participantes del proceso 
de sistematización. En este sentido ellos afirman que han agregado 
valor mejorando las herramientas creadas en el proceso de forma-
ción; hecho que les ha facilitado los procesos de construcción de es-
tructuras en guadua.

Finalmente, los autores entienden que en un mundo globalizado 
se exige un mayor grado de formación y que ella debe estar orien-
tada hacia el trabajo. El capitalismo salvaje en que está inmersa la 
sociedad colombiana hace que los individuos se preparen constan-
temente, apropien conocimientos, desarrollen habilidades y compe-
tencias, sean capaces de aprender, desaprender y volver aprender, lo 
cual se traduce en una alta capacidad de adaptación al cambio dado 
que, de otra forma, pueden quedar sencillamente relegados, llenan-
do los cinturones de miseria y pobreza. Ciertamente, el desarrollo 
económico y social implica un mayor grado de educación de la po-
blación y por consiguiente el instructor SENA en su rol hace patria 
en el día a día. La responsabilidad social que se tiene como educador 
es inmensa; exige constantemente mayor compromiso y dedicación; 
reto que debe ser encarado con responsabilidad y calidad en todo lo 
que se hace.
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C U N D I N A M A R C A

Estudio de caso: manejo de sustratos  
y fertilización en la agricultura urbana 
TvWeb
Análisis de la estrategia pedagógica

Fabio Orlando Cruz Páez1

Introducción

La agricultura urbana es un cultivo cuya única diferencia con res-
pecto a las plantaciones extensivas (de la misma manera que una 
uniempresa, joven, pequeña, mediana o gran empresa y/u organiza-
ción) es el tamaño. La importancia, en ambos casos, reside en gestio-
nar con amor, pasión y veracidad científica cada diferente acción del 
proceso emprendido.

Estimadas comunidades sociales, académicas y científica: es 
de gran importancia y satisfacción compartir la experiencia de es-
tablecimiento y manejo de cultivos con aprendices de diferentes 

1  Instructor, Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA Centro de Biotecnolo-
gía Agropecuaria – C.B.A., Colombia, focruz@sena.edu.co, ORCID: https://orcid.
org/0000-0001-7834-2762 

mailto:focruz@sena.edu.co
https://orcid.org/0000-0001-7834-2762
https://orcid.org/0000-0001-7834-2762
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comunidades, mujeres cabezas de familia, madres comunitarias, 
pensionados de la policía, jóvenes emprendedores urbanos, periur-
banos y rurales, desplazados por la violencia o víctimas del conflic-
to armado, Ejército Nacional y mujeres recluidas y funcionarios del 
INPEC de la Reclusión Mujeres Bogotá – Establecimiento carcelario 
el Buen Pastor de aprendizaje en municipios de cobertura del SENA 
Centro de Biotecnología Agropecuaria -C.B.A.. 

En primera instancia, se desea resaltar que la pasión y empatía 
son la base de todas la experiencias que he tenido en el Sena (de las 
cuales la que ahora narro no es una excepción), actividades siempre 
acompañadas de amor fraterno por la entidad y por la sociedad. Dada 
esta circunstancia, se puede inferir que la instrucción presencial 
agrícola se convirtió en un importante y vital insumo para la crea-
ción y actualización continua del curso semilla virtual denominado 
Manejo de Sustratos y Fertilización de la Agricultura Urbana TvWeb, 
ya que las entrevistas y material fotográfico de las cuatro unidades 
del curso para poder crear el texto en mi rol como experto temático 
son el corazón y esencia de la práctica vista en productos en la agri-
cultura urbana y periurbana en el departamento de Cundinamarca.

En el primer avance para la construcción del material del curso 
fue importante contar con el entusiasmo y pasión de los líderes de 
los diferentes cursos presenciales que se impartían desde la forma-
ción complementaria, quienes, luego de motivarlos y concertar con 
ellos, facilitaron la toma de material fotográfico y darles un mayor 
acompañamiento para el asertivo desempeño en las entrevistas que 
se muestran en los videos que dan soporte práctico televisivo y de 
gestión de contenido multimedia de ese material de formación téc-
nico del curso Manejo de Sustratos y Fertilización de la Agricultura 
Urbana TvWeb. El poder lograr esto implicó en comunidades como 
el Ejército Nacional, la reclusión de mujeres. En Bogotá implicó, ade-
más de los actos administrativos para el permiso de hacer las notas 
televisivas y publicarlas también y para siempre apreciarlas como 
públicas en YouTube, el impactar a las sociedades emocional y satis-
factoriamente en los procesos de enseñanza-aprendizaje-evaluación 
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con cada uno de ellos y evidenciando como líderes que todas las per-
sonas pueden lograr muchos impactos en la comunidad. Al respecto, 
resalto una de las situaciones que se presentó con la señora María, 
cuyo rostro de felicidad se tiene grabado tiene grabado y, al mismo 
tiempo, se grabó su expresión de resiliencia ya que fue su esposo a 
quién se le dieron las indicaciones de cómo hacer un contenedor en 
una zona urbana para el establecimiento del cultivo y lo hizo. Se nos 
llena nuevamente la mente de condolencias por el fallecimiento del 
señor esposo de la señora María del municipio de Facatativá, Cundi-
namarca, quien finalmente sacó las fuerzas para mostrar con orgu-
llo lo que logró con la ayuda de su esposo: ser una agricultura urbana 
certificada por el SENA y además aún recordada y vista en el vídeo 
grabado para el impacto TvWeb. Este y otros estudios de caso fueron 
documentados en el material de formación con las indicaciones téc-
nicas de cómo elaborar, manejar e implementar sustratos y fertili-
zantes en la agricultura urbana. 

¿Qué se va a sistematizar?

Fertilización de cultivos en zonas urbanas. 
El impacto del curso virtual en un estudio de caso de un egresado 

de la formación virtual apoyada en la estrategia TvWeb del SENA y 
los testimonios de los agricultores urbanos que están publicados en 
YouTube, quienes fueron capacitados presencialmente y que graba-
ron la primera y segunda versión del curso Manejo de Sustratos y 
Fertilización en Agricultura Urbana TvWeb.

Sentido ajustado. ¿Para qué se sistematiza?

Para dar a conocer la experiencia de aprendices que se formaron 
desde la presencialidad llevada a la construcción de un curso vir-
tual apoyado en la estrategia TvWeb del SENA que permitió formar 
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personas en la modalidad virtual y actualmente se siguen formando 
más personas con el curso y pueden fertilizar asertiva y técnicamen-
te cultivos en zonas urbanas. 

Fundamento teórico

Agricultura

La agricultura es una actividad humana que se realiza históricamen-
te y ha venido evolucionando de acuerdo con las necesidades del 
contexto, entre ellas se destaca la capacidad de gestionar, diseñar y 
desarrollar acciones para obtener productos agrícolas en las zonas 
urbanas y perirurbanas, siendo estas últimas aledañas tanto a zonas 
urbanas como a zonas rurales. 

La agricultura urbana muestra la importancia del bienestar que 
brinda a las personas que la implementan y consumen productos 
de estas prácticas productivas realizadas desde un hogar o casa. Por 
ello, como afirman Nova, Pinto, Chaves y Silva (2020) influye en la 
salud de las personas complementando la salud y bienestar de cada 
individuo al igual que el impacto positivo en la conservación y edu-
cación ambiental. 

Este tipo de agricultura ha sido adoptada en diferentes zonas de 
un país como Colombia gracias a la facilidad de formación y crea-
ción de las huertas urbanas, ya que como afirman Villagrán Oyarzún 
y Qiu Sun, 2013, la capacidad de integrar la agricultura urbana con la 
normatividad urbana son base de construcción desde la planeación 
en el territorio urbano.

Estrategia

La estrategia es la actividad que implica gestión con innovación y 
creatividad abordada desde las ideas que generan las personas y las 
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empresas consecuentemente en el sector familiar y empresarial. Con 
el apoyo de diferentes herramientas se pueden formar y fortalecer 
las capacidades de los individuos siendo consecuentes con la norma-
tividad de los diferentes contextos, locales regionales, nacionales e 
internacionales. El crear estrategias permite la implementación a 
nivel empresarial con innovación para la creación de unidades pro-
ductivas familiares y/o la creación de posibles empresas, así lo afir-
man Cruz Páez, Mera Rodríguez y Lechuga Cardozo (2019). 

En general, se puede inferir para la estrategia apoyada en Tecno-
logías de la información y la comunicación TIC’s que son de gran 
importancia para adquirir y/o complementar conocimientos. En 
la formación presencial llevada hacia la virtual las primeras herra-
mientas electrónicas que ingresaron a las aulas presenciales para 
dar apertura a la formación desde la virtualidad fueron los medios 
audiovisuales con el fin de transmitir conocimientos de alto impac-
to a nivel global con estímulos positivos para las personas. (Sánchez 
Otero, García-Guiliany, Steffens-Sanabria y Hernández Palma,2019.)

Pedagogía

En los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación se fomenta 
el desarrollo de actividades para aprender y aprehender los cono-
cimientos y procesos desde la formación impartida. Es así como el 
docente cuenta con diversas herramientas para interactuar con los 
estudiantes y para animar la participación, motivación e interés por 
el tema abordado, transmitiendo los conocimientos significativa-
mente. (Torres y Veladia, 2017 citado en Sánchez Otero, et al., 2019) 

La pedagogía facilita la visibilidad del estudiante desde la apro-
piación y empoderamiento de didácticas donde cada persona par-
ticipa durante la teoría en la construcción del conocimiento y lo 
practica posterior o inmediatamente (Moreno Mojica y Barragán 
Becerra, 2018). Esa visibilidad es tomada por los docentes con par-
ticipaciones controladas inicialmente con medios audiovisuales y 
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técnicas grupales de aprendizaje colaborativo para obtener el interés 
de los estudiantes (Agramonte, 2006 citado en Moreno Mojica y Ba-
rragán Becerra, 2018).

Fertilización

La fertilización es el aporte de nutrientes que se da a los cultivos a 
través de macro y micronutrientes según el tipo de cultivo y su esta-
do fenológico o etapa de cultivo desde la siembra hasta la etapa vege-
tativa, floración o fructificación de este según corresponda, para ser 
más precisos. Así los macronutrientes son los que necesitan las plan-
tas en grandes cantidades y son los primarios nitrógeno- N, fosforo 
- P y potasio -K y los macronutrientes secundarios Magnesio - Mg, 
Azufre - S y Calcio – Ca e igualmente micronutrientes que las plantas 
requieren en cantidades menores. Estos últimos son el hierro - Fe, 
manganeso - Mn, zinc - Zn, cobre - Cu, molibdeno - Mo, cloro - Cl y 
boro - B. (Vélez y Mejía, 2016)

La Asociación de productores de hortalizas y frutas colombianas 
con el fin de comercializar productos de excelente calidad imple-
mentaron principalmente acciones como fertirrigar orgánicamente, 
monitorear el estado de los nutrientes de los suelos, el agua, lombri-
cultura y compostación facilitando la fertilización orgánica de los 
cultivos. (Agricultura ecológica en Colombia, 2016 citado en Vélez y 
Mejía, 2016). Este tipo de prácticas promueve el uso efectivo de técni-
cas de fertilización en cultivos convencionales, urbanos y periurba-
nos en contextos nacionales e internacionales.

Sustratos

Los sustratos son medios que brindan nutrientes a las plantas que se 
usan para establecer cultivos fuera del suelo o para mejorar suelos 
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que en la agricultura urbana son parte esencial de zonas urbanas. 
En los primeros cultivos se puede afirmar (siguiendo a Cruz-Cres-
po et al., 2013) que establecer cultivos con sustratos es una técnica 
agronómica amigable con el medio ambiente y mejora la vida del 
ser humano ya que de este sistema de producción se obtienen altos 
rendimientos con productos de calidad y sanos.

Entre los sustratos más utilizados en la agricultura se encuentra 
el compost el cual de acuerdo con su elaboración, materiales, tempe-
raturas, volteos, entre otras actividades finalmente tiene diferentes 
características y propiedades que servirán para los cultivos. Refe-
rente a las propiedades del sustrato compost, se puede usar directa-
mente o en mezclas entre 20% a 80% con otros sustratos. (Carmona 
y Abad, 2008, citado en Barbaro, Karlanian, Rizzo y Riera, 2019). Así, 
los sustratos compost tienen alta viabilidad, siempre y cuando sean 
utilizados en un porcentaje acorde a las propiedades y característi-
cas de cada uno de ellos, según el tamaño y la altura del contenedor 
de sustratos utilizado y las condiciones del cultivo. (Barbaro, Karla-
nian, Rizzo y Riera, 2019).

La ventaja de elaborar compost si se desea establecer lombricul-
tivos es que este sirve de comida elaborada para las lombrices y así 
poder obtener el sustrato lombricompuesto. En la lombricultura las 
lombrices necesitan estar en unas condiciones ambientales óptimas 
que facilitan el desarrollo de estas en la elaboración del sustrato, 
uno de estos factores es la humedad la cual debe ser menor de 80% 
para que la alimentación y respiración se faciliten y teniendo como 
base que si el porcentaje es superior causaría la muerte de la lombriz. 
Igualmente la temperatura debe estar en un rango de 20 a 33 grados 
Celsius. (Rico Urrutia y Leguízamo Olarte, 2019).

TvWeb

La estrategia TvWeb del SENA facilita la posibilidad de capacitarse 
a través de los videos institucionales publicados en YouTube y en el 
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canal institucional de Colombia. El SENA (2008), afirma que las se-
ries televisivas podrán ser vistas y seguidas por todas las personas 
interesadas en las diferentes temáticas y que quienes deseen obtener 
el certificado deberán inscribirse al curso de formación en la página 
web del SENA y así formarse con los contenidos virtuales y presentar 
las actividades de la formación virtual para obtener la certificación.

Metodología

Diseño

La investigación en la que se origina este artículo se realizó desde un 
enfoque cualitativo, con una metodología mixta de tipo descriptiva 
y un diseño no experimental, transeccional y de campo. Las varia-
bles de la indagación son estrategia, pedagogía y fertilización, ellas 
se analizaron a través de los estudios de caso de huertas urbanas 
evidenciados en la formación presencial y mostrados y apreciados 
en la formación virtual de Manejo de Sustratos y fertilización en la 
agricultura urbana TvWeb y la actualización de esta.

El enfoque de la presente investigación es cualitativo puesto que 
se formulan preguntas y se recolecta información en cualquier mo-
mento antes, durante o después de la reunión y análisis de los datos 
de la indagación. La acción indagatoria se promueve dinámicamente 
entre los hechos y la interpretación de estos, resultado de una meto-
dología circular en donde la secuencia no siempre es la misma, ya 
que varía con cada estudio. (Hernández Sampieri, Fernández Colla-
do, & Baptista, 2014) 

El diseño es no experimental ya que se gestiona sin la manipu-
lación deliberada de variables y en él se observan los fenómenos en 
ambientes naturales que posteriormente se analizan. (Hernández, 
Fernández & Baptista, 2010, p. 149).
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El alcance es descriptivo pues se indaga la incidencia de las mo-
dalidades, categorías y/o niveles de las variables en la comunidad. 
(Hernández, Fernández & Baptista, 2010, p. 152).

Procedimiento

Descripción del hecho

Formar personas de poblaciones vulnerables y multiculturales en 
Cundinamarca.

La formación complementaria se desarrolló, se gestionó y se eje-
cutó con el fin de formular y coordinar proyectos productivos en zo-
nas urbanas, periurbanas y rurales de municipios de Cundinamarca 
y Bogotá Distrito Capital de Colombia. En especial se impartió ins-
trucción a población vulnerable como madres cabezas de familia, 
desplazados por fenómenos naturales y víctimas del conflicto arma-
do de Facatativá y Mosquera, Cundinamarca, Colombia, pensiona-
dos de la Policía Nacional en Facatativá, Cundinamarca, Colombia, 
miembros recluidos del Ejército Nacional de Colombia y personas 
privadas de la libertad en reclusiones de Bogotá. Todos estos acto-
res-aprendices involucrados en la formación profesional integral 
complementaria provenían de diferentes partes del país y de otros 
países como España y Perú.

Causas

El empirismo de prácticas agrícolas en las personas de poblaciones 
vulnerables de Cundinamarca es parte del valor agregado de la for-
mación ya que las experiencias de cada uno de ellos enriquecieron 
la formación técnica especializada en la elaboración y el manejo de 
sustratos para cultivos.

Las personas involucradas tenían una mínima capacidad de co-
mercialización de los productos agrícolas que se producían y escasos 
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conocimientos en la elaboración y manejo de sustratos agrícolas or-
gánicos e inertes, por ello se les formó y capacitó con el propósito de 
facilitar la penetración de diferentes segmentos del mercado local y 
regional para así mejorar las competencias técnicas para la elabora-
ción y el manejo de sustratos en cultivos y mejorar la capacidad pro-
ductiva según las exigencias e innovación social, productiva, rural, 
ambiental y tecnológica de la sociedad. Con la aplicación de un mer-
cadeo directo se podría llegar al mercado del municipio y la Sabana 
de Occidente incluyendo nichos de mercado como lo son los visitan-
tes, estudiantes, transeúntes, entre otros, ampliando así el mercado 
objetivo y fidelizando clientes reales y potenciales de los productos 
agropecuarios. (Cruz Páez y Lechuga Cardozo, 2019, p. 39)

Efectos

• Gestionar el conocimiento en la práctica con personas de po-
blaciones vulnerables de Cundinamarca.

• Estrategias de comercialización y fortalecimiento de redes de 
contactos para el mercadeo de productos agrícolas.

• Creación Curso semilla virtual Manejo de Sustratos y Fertili-
zación en la agricultura Urbana TvWeb año 2009 -2010.

• Actualización Curso semilla virtual Manejo de Sustratos y 
Fertilización en la agricultura Urbana TvWeb año 2012.

El curso virtual Manejo de Sustratos y Fertilización en la agricul-
tura Urbana TvWeb al desprenderse y gestionarse desde las forma-
ciones presenciales facilita la creación de unidades productivas con 
el mismo impacto en las dos modalidades impartidas a todos los 
aprendices así como la creación de unidades productivas del SENA 
promueve el diseño y desarrollo de productos y/o servicios innova-
dores derivados de la formación profesional integral con el fin de es-
tructurar portafolios corporativos a través del apoyo que se gestiona 
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con Tecnologías de la información y la comunicación que fortalecen 
la sostenibilidad de emprendimientos agropecuarios. (Cruz Páez, 
Mera Rodríguez y Lechuga Cardozo, 2019, p. 187)

Resultados

Fase inicial

En la fase inicial del análisis del curso se relacionan fotografías y 
descripciones del material de formación virtual construido para la 
creación y actualización del curso provenientes de la formación pre-
sencial impartida por el experto temático del curso.

Creación Curso semilla virtual Manejo de Sustratos y Fertilización en 
la agricultura Urbana TvWeb año 2009 -2010

Ilustración 1. Incorporación de compost en huerta del C.I.E. La Australia 
Vía Sumapaz

Fotografía tomada por Fabio Cruz, Formación SENA. Fuente: Cruz Páez, 2010. 
Unidad 2 operaciones de manejo.
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La ilustración 1 muestra la importancia de la incorporación del sus-
trato compost en la huerta del Centro de Instrucción y entrenamien-
to militar con el fin de suministrar nutrientes y mejorar la estructura 
y textura del suelo y así posteriormente sembrar las plántulas para el 
establecimiento del cultivo.

Ilustración 2. Mezcla cascarilla de arroz y compost SENA-Ejército 
Nacional, Formación SENA

 

Fotografía tomada por Fabio Cruz. Fuente: Cruz Páez, 2010. Unidad 3 
fertilización de zonas blandas y duras.

La ilustración 2 evidencia la mezcla de los sustratos cascarilla de 
arroz y compost con el fin de mejorar la composición del suelo en 
la huerta del Establecimiento Carcelario para miembros del Ejército 
Nacional del Batallón de Artillería.
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Ilustración 3. Elaboración tubular, Formación SENA

 

Fotografía tomada por Fabio Cruz. Fuente: Cruz Páez, 2010.

La ilustración 3 evidencia la elaboración de un contenedor bolsa 
tubular con sistema de riego urbano en el barrio Manablanca del 
municipio de Facatativá gracias a la alianza entre la Casa de la Mu-
jer Facativeña de la Alcaldía de Facatativá, en donde los hijos de las 
aprendices capacitadas lograron aprender junto con ellas la impor-
tancia del manejo asertivo de las bolsas tubulares, el uso de tubos pvc, 
telas o espumas para evitar la obstrucción del sistema de fertirriego, 
la incorporación del sustrato o sustratos mezclados para la siembra 
de plántulas y el establecimiento del cultivo en un área urbana.
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Ilustración 4. Fotografía tomada por Fabio Cruz, Elaboración tubular, 
SENA-Ejercito Nacional Formación SENA

 

Fuente: Cruz Páez, 2010. Unidad 3 fertilización de zonas blandas y duras.

En la ilustración 4 se aprecia la elaboración de la bolsa tubular con 
la misma descripción de la ilustración 3 y la siembra de las plántulas 
de fresa para la huerta urbana del Batallón de abastecimientos de 
Bogotá.
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lustración 5. Agricultora Urbana preparando Biofertilizante BIOL, 
Facatativá, Cundinamarca. Fabio Cruz

 

Fuente: Cruz Páez, 2010. Unidad 3 fertilización de zonas blandas y duras.

En la ilustración 5 se aprecia a la aprendiz María, realizando la agita-
ción del biofertilizante BIOL preparado en el cultivo periurbano del 
conjunto residencial Los Cerezos en el municipio de Facatativá, con 
el fin de aplicar en todas las huertas de las personas que se capaci-
taron en la formación de técnicas para manejo de cultivos urbanos.

Ilustración 6. Fotografías tomadas por Fabio Cruz, residuos de cosecha 
para elaborar compost, Agricultura Urbana Conjunto los Cerezos 
Facatativá, Formación SENA

 

Fuente: Cruz Páez, 2010. Unidad 4 Aprovechamiento de Residuos en Áreas 
Urbanas.
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En la ilustración 6 se aprecian los residuos biológicos vegetales y ani-
males recolectados en donde los aprendices con machetes, palines, 
azadones y barretones iniciaron el proceso de picado de residuos ve-
getales para la elaboración del sustrato compost. En la segunda ima-
gen se aprecia, por último, el sustrato final para el uso en el cultivo 
periurbano y huertas urbanas creadas en la formación.

Ilustración 7. Fotografía lombricompuesto SENA C.B.A. Mosquera

 

Fuente: Cruz Páez, 2010. Unidad 4 Aprovechamiento de Residuos en Áreas 
Urbanas.

La ilustración 7 muestra los contenedores de lombricompost con sis-
tema de recolección de lixiviados en contenedores plásticos blancos, 
y el sustrato cubierto con polisombras ya que el cultivo se encon-
traba a campo abierto. Esta cobertura se realiza con el propósito de 
evitar el paso de luz directa al sustrato que se está elaborando y de 
mejorar la gestión de las lombrices para el proceso en el mismo.
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Actualización Curso semilla virtual Manejo de Sustratos  
y Fertilización en la agricultura Urbana TvWeb año 2012

Ilustración 8. Fotografía tomada por Fabio Cruz, propagación en espumas 
Barrio Juan Pablo II, Casa de la Mujer de Facatativá, formación SENA

 

Fuente: Cruz Páez, 2012. Unidad 2 operaciones de manejo.

En la ilustración 8 se evidencia el corte de espuma para la siembra 
de semillas para semillero hidropónico y para siembra de plántulas 
que se establecen en bolsas tubulares tanto vertical como horizontal-
mente en la formación. Estas son técnicas para manejo de cultivos 
urbanos.
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Ilustración 9. Lombricompuesto Reclusión de Mujeres Bogotá, Formación SENA

 

Fuente: Cruz Páez, 2012. Unidad 4. Aprovechamiento de Residuos en Áreas Urbanas. 
Fotografía tomada por Fabio Cruz

En la ilustración 9 se aprecia un contenedor para la preparación de 
lombricompuesto en la Reclusión de mujeres Bogotá, en la cual los re-
siduos vegetales eran la principal fuente de elaboración de la comida 
para la lombriz. A través de este proceso, se logra usar el lombricom-
post sólido y líquido en las huertas establecidas desde la formación 
SENA, en la granja externa y en la escuela de formación ambiental.

Ilustración 10. Fotografía tomada por Fabio Cruz riego bolsa tubular 
Conjunto Cerrado los Cerezos, Facatativá, Formación SENA

 

Fuente: Cruz Páez, 2012. Unidad 4. Aprovechamiento de Residuos en Áreas Urbanas.
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En la ilustración 10 se evidencia la elaboración de una bolsa tubular 
para la replicación en huertas urbanas del municipio de Facatativá, 
Cundinamarca en el curso técnicas para manejo de cultivos urbanos.

Participantes

Universo definido y ajustado: 5 egresados de la formación virtual, se-
leccionados de la formación impartida por el experto temático del 
curso creador de las 2 versiones del programa virtual y de egresados 
de la formación impartida por un compañero instructor virtual del 
Centro de Biotecnología Agropecuaria.

Instrumento

Entrevista vía formulario Google docs, link de aplicación 
h t t p s : / / d o c s . g o o g l e . c o m / f o r m s / u / 2 / d / e / 1 FA I p Q L Sd 1 g S -
g A N 3 a Z J C H 2 Vt Z FtY F 1 y 2 J 8 b t B 2 x S F D c B 2 9 Q i Z d Vc n 4 b Q /
viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link

Resultados

Entrevista Sistematización formación virtual curso Manejo de sus-
tratos y Fertilización en la agricultura urbana TvWeb.

Cordial saludo, 

Estimado egresado de la formación en agricultura urbana, en prime-
ra instancia le envío un fraternal abrazo virtual y agradezco el que 
aprecie y aplique la presente entrevista como instrumento de inves-
tigación frente al impacto que tuvo o tiene en su vida la formación 
tomada con el SENA en el curso Manejo de sustratos y Fertilización 
en la agricultura urbana TvWeb.

Agradezco la valiosa atención y colaboración prestada.

https://docs.google.com/forms/u/2/d/e/1FAIpQLSd1gSgAN3aZJCH2VtZFtYF1y2J8btB2xSFDcB29QiZdVcn4bQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link
https://docs.google.com/forms/u/2/d/e/1FAIpQLSd1gSgAN3aZJCH2VtZFtYF1y2J8btB2xSFDcB29QiZdVcn4bQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link
https://docs.google.com/forms/u/2/d/e/1FAIpQLSd1gSgAN3aZJCH2VtZFtYF1y2J8btB2xSFDcB29QiZdVcn4bQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link
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Egresados colaboradores de la entrevista virtual:

• Raúl Giraldo Martínez, Líder social campesino.
• Olga Natalia Pulido Caro, Ingeniera agrónoma independiente.
• José Antonio González Barraza, Docente.
• Jesús Gilberto Correa Torres, Estudiante UNAD.
• Santiago Vargas Castro, Instructor-SENA.

Análisis

Se identificó que 3 de los egresados pertenecen a la comunidad aca-
démica, 2 de ellos como profesionales educadores y 1 de ellos como 
estudiante, 1 egresado es un líder social campesino lo cual impacta 
positivamente en la formación virtual en el desarrollo rural y 1 egre-
sado de la formación es profesional independiente del área agríco-
la, lo que lleva a inferir que el desarrollo de la agricultura urbana 
con la formación virtual está al alcance de población diversa en la 
comunidad.

Año en que realizó la formación

Los años en que estos aprendices tomaron la formación virtual son 
2010, 2016, 2019, 2016, 2010 para cada entrevistado respectivamente.

Análisis: se apreció que 2 de los egresados son del año 2010 en el 
cual se creó e impartió por primera vez la formación por parte del 
instructor experto temático del curso, con igual cantidad 2 de los 
egresados tomaron capacitación en el año 2016 con el compañero 
instructor virtual y 1 de ellos lo realizó con este último instructor en 
el año 2019.
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Municipio de residencia

Los egresados son residentes de Guacarí, Jenesano, Bogotá, Jamundi 
y Cota, Colombia.

Análisis: los egresados de la formación son de diferentes partes 
del país lo cual resalta la importancia de la flexibilidad y accesibili-
dad de la formación virtual.

Pedagogía

1. ¿Qué sintió usted (alegría, felicidad, miedo, resiliencia, empatía, 
etc.) y qué piensa frente a la experiencia propia en la formación to-
mada con el SENA en el área de agricultura urbana?

Alegría.

Interesante y oportuna.

Sentí alegría y pienso que es valiosa en cuanto enseña a crear su pro-
pia huerta de forma fundamentada.

Amplia satisfacción por conocimiento adquirido.

Una inmensa felicidad ya que es una oportunidad que brinda el 
SENA de formarnos con un curso de altísima calidad, además el 
aprendizaje en el ser humano es constante y a lo largo de toda su 
vida, con estas capacitaciones logramos ese objetivo.

Análisis: la alegría, felicidad y satisfacción son manifestaciones que 
principalmente sintieron los egresados entrevistados virtualmente 
ya que la formación facilitó obtener conocimientos, habilidades y 
destrezas que la persona puede implementar en el trayecto de la vida 
inmersa en el mundo de la agricultura en zonas urbanas, periurba-
nas y rurales.
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Estrategia

2. ¿Cuál es su percepción frente a la estrategia pedagógica con apoyo 
televisivo Tvweb en el curso Manejo de sustratos y Fertilización en la 
agricultura urbana TvWeb?

Excelente.

Es bueno, siempre mejorable, pero bueno.

Creo que es valioso, pues ilustra los conceptos explicados

Fácil dominio en la aplicación.

Muy buena, se utilizan técnicas didácticas activas que permiten una 
mejor comprensión de la temática.

Análisis: se evidenció que 4 de los 5 egresados están totalmente sa-
tisfechos con la formación tomada al facilitar espacios creativos e 
innovadores desde la estrategia pedagógica virtual y 1 de ellos sien-
do profesional del área agrícola afirmó que la formación es buena y 
siempre mejorable lo cual deja ver que se puede tomar la decisión de 
volver a actualizar nuevamente el curso virtual para obtener resul-
tados de excelencia al 100% en todos los tipos de poblaciones que se 
forman virtualmente.

Pedagogía

3. ¿Qué impactos se han evidenciado o evidenciaron a través del de-
sarrollo de las actividades realizadas del curso virtual y cómo los ha 
aplicado en su experiencia personal en los contextos social y cultural?

Incrementar mis saberes en los sustratos y suelos ideales para 
producir.

Aplico parte del aprendizaje adquirido en mi carrera actualmente.
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Tengo mi propia huerta y le enseño a mis familiares y estudiantes 
sobre ello.

Las alcaldías tienen que aprender a cuidar los recursos naturales.

La información se entrega de una forma muy clara y explicita, lo que 
posibilitó replicar los diferentes procesos del curso e implementarlos 
en actividades diarias, en el caso mío lo sigo implementando para el 
cuidado de los jardines de mi casa.

Análisis: se apreció que los egresados de la formación fortalecieron 
e implementaron en sus casas, en la comunidad, en el ámbito pro-
fesional los contenidos desarrollados en el curso. Ellos promueven 
el desarrollo sociocultural en contextos informales y formales de la 
producción agrícola con desarrollo ambiental con el fin de liderar 
procesos del manejo de sustratos y fertilizantes desde entes públicos 
y privados. Cada uno de ellos lidera estos desarrollos como personas 
naturales que influencian a la sociedad.

Sustratos

4. ¿Cuáles son los sustratos que usted utiliza o utilizó para la fertiliza-
ción de los cultivos, en qué cultivo(s) y por qué?

Aserrín y composta de gallinaza para incrementar la MO y nitróge-
no, necesidad primaria en mi suelo. 

Aún implemento lombricultura, y el humus sólido lo utilizó como 
acondicionador de suelos o en mezcla con otros sustratos minerales.

Aplicó cáscara de arroz y tengo un recipiente en el que agrego mate-
ria orgánica de la cocina. 

Turba. 

Cascarilla de arroz, ayuda a retener agua y aire beneficioso para los 
cultivos.
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Análisis: la aplicación de los contenidos que actualmente siguen lle-
vando adelante los egresados de la formación virtual se concentra en 
los sustratos orgánicos, lo cual deja en evidencia que es posible usar 
eficaz y eficientemente los recursos naturales existentes en la sociedad 
colombiana tales como com postación, lombricompostación, y casca-
rilla de arroz y aserrín debida mente tratados. Asimismo se demuestra 
la importancia técnica del uso de la turba para la propagación vegetal, 
que se fomenta desde la formación virtual que es soportada desde la 
formación presencial del SENA. En conclusión, dicha formación im-
pacta positivamente en las técnicas agrícolas utilizadas por los egresa-
dos emprendedores del subsector económico de la agricultura.

Fertilización

5. ¿Cuál es el mejor método de fertilización que usted ha aplicado y 
por qué?

Gallinaza compostada, súper 4 y sulfocálcico, porque se ve el rendi-
miento y la sanidad.

Biofertilizantes fermentados, por su eficiencia y economía.

Aún me ayudo de humus de lombriz, porque me da buenos resulta-
dos y es orgánico.

Orgánica no contamina.

Compostaje con residuos orgánicos que aportan nutrientes al cultivo 
y permiten el reciclaje de la materia orgánica que se produce en las 
labores de la cocina.

Análisis: la planeación de la fertilización en los cultivos se ve progra-
mada con base en los sustratos de origen orgánico principalmente para 
cuatro de los egresados, y para el caso del líder social campesino y del 
profesional agrónomo independiente, estos pueden ser ayudados por 
productos de síntesis química que brindan a la fertilización orgánica 
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un mayor impacto en el suministro de nutrientes a los cultivos, lo que 
finalmente muestra que la fertilización orgánica en cultivos urbanos, 
perirubanos y rurales se pude ayudar de pequeñas dosis de fertilizan-
tes de síntesis química y se mantiene la fertilización orgánica.

Agricultura

6. ¿Cómo influye la gestión de actividades agrícolas en la zona donde 
reside tanto a nivel personal como social?

Influye en la construcción de tejido comunitario.

Actualmente en mi trabajo busco abrir más espacios para difundir 
actividades agrícolas responsables, por estar en un municipio hay 
mayor población que se dedica a la actividad agrícola y por tanto se 
esperaría mayor aceptación de prácticas ecológicas, manejo respon-
sable de insumos y apropiación de conocimiento, sin embargo, he 
observado algo de tensión en la recepción del conocimiento por par-
te de agricultores que se han aferrado a prácticas de agricultura con-
vencional, en el uso desmedido de agroinsumos de síntesis química, 
entendiendo que ese cambio de percepción es a la largo plazo y con 
acciones que ellos puedan evidenciar, por ello me gustaría seguir en 
capacitación y gestionar capacitaciones para ellos también.

Venta de productos del campo.

Alimentos sanos y se ven más vigorosos.

El cultivo de hortalizas en Cota es una labor a pequeña y gran escala, 
es base de la economía de muchos hogares.

Análisis: en la producción de la agricultura urbana se identificó el 
impacto de las actividades agrícolas como soporte de la seguridad 
alimentaria y construcción de tejido social comunitario y en las 
zonas rurales se sigue apreciando el uso de agroinsumos de sínte-
sis química desmedidos por parte de agricultores que no han sido 
capacitados como el líder social campesino que tomó la formación 
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virtual en manejo de sustratos y fertilización en la agricultura urba-
na TvWeb.

Agricultura 

7. ¿Usted creó o crearía una unidad productiva o una empresa agrí-
cola y por qué?

Sí, porque mi vocación es la agricultura.

Por supuesto, tengo en mente bastantes ideas, hay necesidades que 
cubrir, metodologías por cambiar y mejorar en ciertos sistemas pro-
ductivos agrícolas, hace falta consolidar capital y estudiar bien mer-
cados, pero me encantaría.

Sí crearía, pero me llama mucho la atención la hidroponía, pues se-
ría una fuente extra de ingreso económico.

Crearía para asegurar la alimentación de este sector poblacional.

Sí la crearía porque considero que es una forma de ser autosuficiente 
y realizar cultivos orgánicos con productos de buena calidad.

Análisis: se evidencia que el líder social campesino tiene su propia 
unidad productiva y los 4 egresados de la formación virtual imple-
mentan los conocimientos para generar ideas que pueden en algún 
momento consolidarse como una unidad productiva o empresa en 
escenarios futuros, donde finalmente el egresado docente lo haría 
principalmente con hidroponía.

TvWeb

8. ¿Qué impacto tuvieron los vídeos publicados en YouTube también 
televisados en el canal señal Colombia frente al desarrollo de activi-
dades agrícolas en la fertilización y manejo de sustratos en cultivos?
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Impactó en la buena transmisión de conocimiento sobre las prácticas.

Desconozco un poco el tema, no estuve al tanto, así que no podría dar 
opinión al respecto.

Fue un sentimiento de presencialidad.

Son dinámicos y comprensibles para su aplicación.

Un excelente recurso pedagógico, motiva y hace la formación más 
amena, más cercana y menos tediosa.

Análisis: se evidenció que cuatro de los egresados tomaron la forma-
ción completa incluidos los videos de la estrategia televisiva TvWeb 
para cursos virtuales del SENA, únicamente la persona profesional 
del área agrícola desconoce el tema lo que muestra el gran impacto a 
nivel social, cultural, académico, científico desde la teoría y la prácti-
ca en los egresados de niveles educativos básicos, media, técnica, tec-
nológica y profesional, gracias a la facilidad de ver y aplicar técnicas 
de manejo de sustratos y fertilización en cultivos de zonas urbanas, 
periurbanas y rurales en diferentes poblaciones capacitadas presen-
cialmente por parte del instructor temático experto del curso semilla 
virtual.

Conclusión

Con apoyo del SENA Centro de Biotecnología Agropecuaria (C.B.A.), 
este tipo de proyectos ha impactado social, económica, cultural y am-
bientalmente en la comunidad de municipios de Facatativá, Mosque-
ra y Funza Cundinamarca y Bogotá D.C. Además, el impacto se ha 
extendido a toda la comunidad nacional e internacional a través del 
curso virtual y los videos publicados en YouTube, llegando tanto a 
grandes como pequeños agricultores, así como a la comuni dad aca-
démica y científica.
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Innovación en alimentos desde el aula

Ana Carolina Acuña Gómez*, Diana Pentalfa Tabares Rojas** 
y Juan Manuel Sánchez Soto***1

Ana Carolina Acuña Gómez, Diana Pentalfa Tabares Rojas 
 y Juan Manuel Sánchez Soto

Introducción

El SENA en los diferentes centros de formación del país imparte 
formación profesional integral, enfocándose no solo en los cono-
cimientos técnicos, sino también en las habilidades que se pueden 
desarrollar desde el ser. Es por ello que los instructores crean acti-
vidades de transferencia como la presentación de prototipos de 
alimentos en la línea de panificación —actividad que se desarrolló 
desde el año 2012 en el Centro Agropecuario La Granja de la Regio-
nal Tolima. Este centro se encuentra ubicado en el Km 5 de la vía 
Espinal-Ibagué, rodeado de grandes cultivos de arroz y algodón 

* Instructora SENA Regional Cundinamarca. Centro de la Tecnología del diseño y la 
productividad empresarial. Correo: acacunag@sena.edu.co
** Instructora SENA Regional Tolima. Centro Agropecuario La Granja. Correo:  
dtabares@sena.edu.co
*** Dinamizador Tecnoparque nodo la Granja. SENA Regional Tolima. Centro Agrope-
cuario La Granja. Correo: jusanchez@sena.edu.co
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simulando un hermoso tapete blanco, acompañado de un cálido cli-
ma y de personas muy creativas y pujantes, características principa-
les de la población pijao.

El centro imparte formación desde el año 1964 inicialmente con 
programas agrícolas y desde el 2005 orientando cursos en alimentos. 
De allí nace el programa de tecnólogo en procesamiento de alimen-
tos con énfasis en las líneas de cárnicos, lácteos, frutas y hortalizas, 
poscosecha, aguas y panificación. Es en esta última especialización 
donde se inicia el desarrollo de propuestas de elaboración de produc-
tos innovadores con el fin de dar a conocer a la comunidad educati-
va, actividad que con el tiempo acogieron las demás líneas. Hoy en 
día el ejercicio se lleva a cabo en todas las áreas del centro a través de 
la estrategia “Senaempresa”:

El modelo Sena Empresa es una simulación empresarial dirigida por 
aprendices la cual permite desarrollar y utilizar todos los recursos 
productivos disponibles en pro de su formación. La propuesta se en-
focó en brindar herramientas de autogestión y autocontrol, orien-
tadas a la innovación y creatividad, formando personas capaces de 
manejar, transformar y dinamizar procesos productivos que el país 
necesita en el sector agropecuario. (Senaempresa La Granja, 2020).

En la ejecución de esta sistematización se contó con la experiencia 
y documentación de las Instructoras Ana Carolina Acuña Gómez y 
Diana Pentalfa Tabares, expertas en panificación y cárnicos respecti-
vamente, además del dinamizador de Tecnoparque “Nodo la granja”, 
Juan Manuel Sánchez Soto, experto en poscosecha y líder del grupo 
de investigación del centro. 

El equipo ejecutor se conformó para socializar la experiencia des-
de la formación como requisito académico del programa, hasta la 
transferencia final involucrando procesos de investigación del cen-
tro y del sector productivo, los cuales pueden generar alternativas de 
solución e innovación a las empresas de alimentos de la región.

Para iniciar este mundo de la sistematización se comparte una de 
las actividades más emotivas de la capacitación recibida por parte 
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de la Escuela Nacional de Instructores, la cual consistió en contar la 
experiencia a través de una carta, en este caso la elaboró una madre 
a su hija.

¡Y así comenzó todo!

Mi querida y amada Susana, quiero contarte por qué desde que nacis-
te has estado rodeada de harinas, masas y productos hechos con mu-
cho amor. Como bien sabes, soy Ingeniera Agroindustrial, desde que 
inicié a trabajar en el SENA, he tenido la oportunidad de aprender 
mucho de panadería, casi que desde cero porque en la universidad 
poco o nada vi del tema. Inicié mi proceso de aprendizaje en el año 
2009 a manera personal, en el 2011 se dio la oportunidad de realizar 
una tecnicatura en Panificación con una empresa extranjera con la 
cual aprendí muchas cosas técnicas; en ese mismo año fui docente de 
la UNAD, orientando una materia denominada Seminario de Investi-
gación, donde cada estudiante independientemente de su profesión 
debía presentar una propuesta de investigación y socializarla frente 
a la comunidad educativa. La experiencia fue maravillosa, tanto que 
la empecé a implementar en el SENA con mis aprendices de Tecnólo-
go en Procesamiento de Alimentos.

En ese entonces estaba en el Centro Agropecuario La Granja, en el Es-
pinal-Tolima, la estrategia la realizaba cada trimestre con una temá-
tica específica, generalmente trabajábamos en las tendencias de la 
industria de alimentos; entre ellas, panes del mundo, productos sin 
gluten, productos sin azúcar, alimentos funcionales, productos con 
harinas que obteníamos con ellos mismos… En fin, fueron 8 años con 
muy buenos resultados. El ejercicio fue tan bueno que se convirtió en 
un evento institucional donde vinculamos a todos los aprendices del 
Centro bajo la estrategia de Senaempresa y la formación por proyec-
tos, se llamó “Expo La Granja I+D+I” tuvimos mucho apoyo de todos 
los compañeros, tanto que muchas de esas ideas y propuestas se de-
sarrollaron con SENNOVA: participamos en eventos locales, regiona-
les y nacionales como seminarios y simposios; en algunos casos, se 
desarrollaron artículos que fueron publicados en revistas, todo esto 
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generó no solo proyectos a nivel de investigación sino también ideas 
de negocios.

En el año 2019 pasé de la Regional Tolima a la Regional Cundina-
marca; gracias a toda la experticia que adquirí logré entrar a carrera 
administrativa en la sede Girardot, desde ese momento hasta ahora 
he trabajado con Técnicos en Panificación, donde siento que me he 
fortalecido aún más en mis conocimientos y los he transmitido con 
más pasión. Partiendo de las experiencias desarrolladas en la granja, 
cada semestre al finalizar el técnico, todos mis aprendices presen-
tan sus propuestas de productos enfocados en el proyecto formativo 
que han trabajado desde el primer día. Ese evento lo realizamos para 
toda la comunidad educativa dando a conocer el proyecto a través de 
un pendón y dando a conocer el producto no solo en sí mismo, sino 
la forma en que lo crearon: por qué, para qué, cómo lo estandariza-
ron, las posibilidades de incorporarlo a un mercado y obviamente 
se dan las degustaciones…. En fin, ese día siento con mucho orgullo 
que he formado aprendices con decisión, carácter y futuro, pues son 
ellos los protagonistas de su propio invento y quienes sacan el mejor 
provecho de la actividad.

Le comento que una vez, en un día de presentación de esas propues-
tas, más o menos en el 2014, Betty, una compañera me dijo: ¿Anita 
si tú sabes tanto de panadería por qué no pones tu propio negocio? 
Mira las diferentes estrategias que hay para hacerlo, y ese día me 
quedé pensando y dije: bueno ¿por qué no? Desde ese entonces ini-
cié la construcción de un proyecto de negocios que dio sus frutos en 
el año 2017, ahí está nuestra panadería. Con ella llegaron muchos 
esfuerzos y sueños de los cuales tú siempre has hecho parte. Ese pro-
yecto se fue creando sin saberlo desde el primer día que decidí hacer 
una propuesta nueva y diferente con mis aprendices, pues cada vez que 
hacía un nuevo producto me daban ganas y tenía esperanzas de po-
der seguir creciendo en conocimiento y aportando a la comunidad 
con lo poco o mucho que sé. Por eso, cuando veo que ellos tienen su 
emprendimiento siento como si fuera una flor que nació en mi jar-
dín y que ha crecido tanto que ya tiene su propio edén.
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Mi querida hija, todo esto te lo cuento para que cuando puedas en-
tender lo que ha significado para mí cada experiencia, sientas que 
cada día es un granito de arena que pongo para ayudar a los demás, 
quienes también van formando muchas veces sin saberlo nuestro 
propio mundo.

Te amo con toda mi alma, 

Tu mamá, Ana Carolina Acuña Gómez.

Con el anterior mensaje se crea una invitación para conocer al deta-
lle la sistematización de experiencias, denominada: “Innovación en 
alimentos desde el aula”, la cual pretende brindar información espe-
cífica de cómo se ha trabajado la estrategia en el centro, el impacto 
que ha generado y las posibilidades de implementarla en diferentes 
ambientes de formación.

¿Cómo se hizo?

La sistematización de experiencias educativas según Jara (citado por 
Cifuentes) es una interpretación crítica de una o varias experiencias 
a partir de su ordenamiento y reconstrucción. Esta sistematización 
descubre o hace explícitas lógicas y sentidos del proceso vivido: 
factores que incidieron, cómo se relacionaron entre sí y por qué su-
cedieron de ese modo. Así, ella posibilita producir conocimientos 
y aprendizajes significativos, apropiarse críticamente de las expe-
riencias vividas (saberes y sentires), comprenderlas teóricamente y 
orientarlas hacia el futuro, con perspectiva transformadora (Cifuen-
tes, 2019).

En el proceso de reconstruir esas vivencias se hizo necesario reco-
pilar información de los diferentes actores. Para ello, lo primero que 
se realizó fue conformar el equipo ejecutor, en este caso son los ins-
tructores Ana Carolina Acuña Gómez, Diana Pentalfa Tabares y Juan 
Manuel Sánchez Soto; luego, se determinaron los aspectos a trabajar 
y con qué aprendices se contaba, teniendo en cuenta que el tiempo 
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abarcado era amplio y se había perdido el contacto con muchos de 
los aprendices que participaron de la estrategia didáctica.

Inicialmente se tuvo comunicación telefónica con cada aprendiz 
o egresado del programa que era pertinente tener en cuenta por el 
compromiso, trabajo y dedicación que mostraron durante su for-
mación; además, por la continuidad que se dio en el desarrollo de 
procesos de investigación con SENNOVA y Tecnoparque, lo cual fue 
determinante en el momento de obtener información verídica y de 
calidad. Para mejorar la comunicación, también se creó un grupo de 
WhatsApp con el fin facilitar la interacción e ir explicando el proceso 
que se estaba construyendo.

El equipo ejecutor diseñó la primera encuesta en un formulario 
de Google, a través del correo misena, donde se identificó el producto 
elaborado por los aprendices, el año de ejecución, la continuidad del 
ejercicio, la participación en eventos relacionados con la estrategia 
didáctica, entre otros. Además, esta fue una excelente herramienta 
para adjuntar las evidencias del trabajo desarrollado por cada uno 
de ellos. Con esta información se construyó la línea de tiempo y la 
colcha de retazos usando fotografías, documentos y evidencias de 
productos como la participación en eventos de investigación. Segui-
damente, se realizó la recopilación del punto de vista de los actores 
directos, aprendices y egresados de los programas de Tecnología en 
Procesamiento de alimentos y Tecnología en Control y calidad de ali-
mentos, con la que se buscaba determinar la percepción que tenían 
de la actividad, tanto en el momento de ejecutarla, como de la pro-
yección posterior en su desempeño, desde su rol de tecnólogo y de 
persona.

En forma simultánea a las acciones mencionadas, se realizó una 
encuesta para conocer el punto de vista de los actores indirectos, 
para este fin se contó con la participación de instructores de las di-
ferentes áreas del centro de formación, coordinadores académicos, 
coordinador misional, personal administrativo, entre otros; todos 
ellos expresaron libremente su opinión frente al ejercicio desarro-
llado por los aprendices. Una vez que se obtuvo el punto de vista de 
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los actores directos e indirectos, se realizó la identificación de las ca-
tegorías, seleccionando tres como puntos centrales de la sistemati-
zación: se partió del proceso de ideación, seguido de la identificación 
de las fortalezas de los aprendices y se finalizó con los retos futuros a 
través de propuestas innovadoras. Teniendo claras las categorías, se 
pasó a organizar la información suministrada por los actores direc-
tos e indirectos, para luego relacionarla con el referente teórico con 
el fin de darle sustento a cada idea del proceso de sistematización.

En todo el proceso se utilizaron herramientas tecnológicas para 
recopilar la información, tales como WhatsApp que facilitó la comu-
nicación; además del correo electrónico que sirvió para la recopila-
ción de evidencias; también se realizaron videollamadas al equipo 
ejecutor, con el fin de realizar el seguimiento y construcción del do-
cumento, como también el diligenciamiento de formularios a través 
de Forms. Los formularios sirvieron para identificar el punto de vista 
de los actores directos e indirectos. También se creó una nube de pa-
labras de los productos elaborados, para lo que se utilizó la herra-
mienta digital Voyant Tools, la cual permite hacer análisis de textos 
en línea, sin necesidad de descargar aplicaciones o software en el 
equipo (UAQ, 2020).

¿En qué consistió la experiencia?

En el quehacer del instructor SENA (y con el fin de aprovechar la 
estrategia pedagógica de formación por proyectos), en el año 2012, 
se incorporó una actividad de transferencia de conocimiento, como 
evidencia final del trabajo desarrollado con los aprendices de Tecnó-
logo en Procesamiento de alimentos y control y calidad de alimentos, 
la cual consistía en elaborar un producto de panificación: panadería 
o repostería con componentes innovadores, ya sea en ingredientes, 
métodos o procesos.

Esta estrategia le dio la oportunidad a los aprendices de demos-
trar sus conocimientos, creatividad, recursividad e innovación, a 



172 

Ana Carolina Acuña Gómez, Diana Pentalfa Tabares Rojas y Juan Manuel Sánchez Soto

través de utilizar el conocimiento adquirido durante su formación 
y los equipos e instrumentos que poseía el Centro Agropecuario la 
Granja, en las plantas de procesamiento de agroindustria, en los la-
boratorios de control de calidad y en Tecnoparque.

El primer evento se realizó a través de carteleras muy sencillas en 
un ambiente de formación, donde los aprendices daban a conocer a 
sus compañeros e instructores de agroindustria en qué consistía su 
producto; en el segundo evento se realizaron unos póster más elabo-
rados en los cuales se describía la innovación del producto, su pro-
cedimiento y características. Estas propuestas se presentaban en un 
ambiente más amplio como la biblioteca y a partir del tercer evento, 
ya se utilizaba el salón de eventos del centro de formación, el “Salón 
Esmeralda”.

Ilustración 1. Escenario para la presentación del evento. Biblioteca SENA 
- La Granja 

 

Fuente: Autores

Cuando se iniciaba el desarrollo del área técnica de “Panificación” 
se planteaba la actividad y la temática general a trabajar, los apren-
dices iniciaban a desarrollar sus consultas y referencias teóricas 
con libros, revistas y material digital, en algunos casos trabajaron 
según las recomendaciones de sus familiares por la experiencia que 
poseían en algunos ingredientes. Una vez que ellos determinaban el 
producto específico a elaborar, se iniciaban las prácticas aplicando 
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la funcionalidad de los ingredientes, rangos, variables y procesos 
a través de la prueba de ensayo y error. Muchas veces el proceso se 
repetía tantas veces sin tener resultados que los aprendices sentían 
frustración, pero al momento de obtener el resultado esperado se ge-
neraba la sensación de un gran logro para ellos.

Una vez que estaba el producto estandarizado, se determinaba 
el empaque y la etiqueta y se continuaba con la realización del pós-
ter para el evento, además del alistamiento para la presentación. En 
todo este proceso los aprendices sacaban a flote toda su creatividad 
e imaginación: algunos decoraban sus mesas con el ingrediente a re-
saltar del producto, con objetos alusivos a la temática, con folletos y 
tarjetas de presentación.

Una herramienta fundamental para la presentación del produc-
to era el póster que elaboraban siguiendo una estructura específica, 
la cual era revisada y corregida cuantas veces fuera necesario antes 
de su impresión, teniendo en cuenta que debía dar la información 
suficiente y de calidad con el fin de describir el trabajo desarrollado. 
Estos carteles tipo póster tuvieron grandes cambios y mejoras a tra-
vés del tiempo, lo cual mostraba la calidad y esfuerzo del trabajo ela-
borado. En la ilustración 2 se observan los posters elaborados en el 
año 2013 y 2018, siendo el primero muy básico y sencillo y el último 
ya deja ver un enfoque más estructurado.
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Ilustración 2. Póster para presentación del producto 2013-2018

Póster 2013 Póster 2018

 

Fuente: Autores

Después de tener todo listo, llegaba el tan anhelado día, para el que 
todos acudían muy bien presentados, con productos inigualables, 
con un gran trabajo y dedicación reflejado en el resultado obtenido 
y con el miedo de enfrentarse a un público, sin saber que en ese mo-
mento ellos eran los más expertos en el tema. A la hora acordada de 
la invitación empezaban a llegar los instructores de diferentes áreas, 
coordinadores académicos, personal administrativo, el subdirector 
de centro, hasta los apoyos de servicios generales; todos realizaban 
un ejercicio minucioso en cada mesa de trabajo, escuchaban a los 
protagonistas del evento, los retroalimentaban y generalmente los 
felicitaban, apoyándolos con la aplicación de una encuesta de satis-
facción organoléptica; esta permitía validar la aceptación del consu-
midor. Al cabo de una hora aproximadamente, ingresaban los demás 
aprendices del área quienes tenían la oportunidad de aprender de 
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sus compañeros e iniciar la generación de nuevas ideas, para el mo-
mento en que les correspondiera realizar su propio producto.

Ilustración 3. Presentación de prototipos de panificación

Fuente: Autores

El acompañamiento que tenían estos eventos por parte de la comuni-
dad educativa brindó la oportunidad de que cada trimestre se realiza-
ran mejoras al evento anterior y permitió también institucionalizar 
la actividad, contando siempre para este fin con el uso de materiales 
de formación, pendones tipo exposición de eventos nacionales y es-
cenarios más amplios. Tanto fue su impacto, que dio origen a una 
estrategia para todo el centro de formación, denominada “Expo la 
Granja”.

En el desarrollo de propuestas innovadoras se elaboraron pro-
ductos a base de harinas diferentes al trigo, productos endulzados 
con sustitutos del azúcar: naturales y artificiales, grasas naturales 
como la de aguacate, uso de semillas, frutas y hortalizas para aumen-
tar las propiedades nutricionales de los alimentos. En la ilustración 
4 se expone una nube de palabras, la cual se construyó con el listado 
de alimentos elaborados y se muestra la tendencia de algunos ingre-
dientes y características específicas de los productos.
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Ilustración 4. Nube de palabras de productos elaborados

 

Fuente: Elaboración propia. Plataforma Voyant-tools

En el ejercicio de la presentación de productos siempre se contó con 
el acompañamiento del instructor y psicólogo Eduardo Zárate, quien 
se dedicaba a plantear situaciones cercanas a la realidad, analizando 
el comportamiento de cada aprendiz en diferentes circunstancias; 
encontrando espacios de confianza, seguridad, temor, angustia y 
muchas veces estrés. Una vez terminado el ejercicio, se realizaba una 
reunión para evaluar y analizar el evento, las sensaciones percibidas, 
los aspectos a resaltar y los que se debían mejorar, siendo muy positi-
vos los comentarios obtenidos, no solo de los productos si no de la ca-
lidad de aprendices que forma el centro, resaltando las habilidades 
técnicas y humanas de cada uno de ellos.

Muchos de estos ejercicios prácticos fueron el abrebocas para 
iniciar un proceso de investigación en diferentes líneas del área de 
agroindustria, pues se generaron ideas que se concretaron y trabaja-
ron desde SENNOVA y Tecnoparque - nodo la granja, como alterna-
tiva de etapa productiva. Tanto fue así que se han obtenido artículos 
publicados en revistas indexadas; participación en eventos de inves-
tigación regionales y nacionales, como Redcolsi, además de Simpo-
sios y Congresos.
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Ilustración 5. Evidencias fotográficas del trabajo de los aprendices

Fuente: Actores directos

En las imágenes de la ilustración 5 se observa el trabajo desarrollado 
en laboratorio por parte de las aprendices Angie Camila Torres y He-
len Tatiana Cortés Ramírez, además de la participación en el evento 
ID0 Innovation Summit 2016 desafío de seguridad alimentaria, equi-
po TECHNOVA (Innovando desde la semilla) por parte de los apren-
dices Angelica Yurani Sierra González y Joaquín Reyes, además de 
instructores y asesores de Tecnoparque.

Aspectos para destacar de la experiencia, proceso de ideación 
y trabajo colaborativo

La actividad de crear un alimento con base en los conocimientos 
técnicos adquiridos en el desarrollo de una competencia laboral no 
es solo cuestión de imaginación, es necesario contextualizar qué se 
desea, el por qué y para quién. En este caso, la estrategia utilizada 
era una temática específica por trimestre, normalmente teniendo en 
cuenta las tendencias en la industria de alimentos. De ahí en adelan-
te todo era decisión del equipo de aprendices: algunos hacían cosas 
muy básicas, otros eran muy dedicados en su proceso de ideación y 
trabajaban desde la obtención de la materia prima para elaborar el 
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producto. Muchas de esas ideas se materializaron no solo como un 
requisito académico si no como proyectos de investigación y peque-
ñas unidades de emprendimiento.

Los productos elaborados durante la formación cumplen con 
condiciones mínimas donde se tuvieron en cuenta la disponibili-
dad del producto en la región y las costumbres alimenticias, lo cual 
concuerda con el estudio realizado en Argentina, donde los autores 
manifiestan:

Existe en la actualidad un creciente interés por el consumo de pro-
ductos alimenticios cuyos principales atractivos se vinculan con su 
distinción asociada a un origen geográfico y cultural determinado. 
Esto trae a un primer plano un tema de interés para la Geografía: 
los procesos actuales de construcción de lugares vinculados con las 
nuevas prácticas de consumo de alimentos (ya sean cotidianas o aso-
ciadas al turismo), como formas de valorización de diferencias geo-
gráficas y culturales (Arzeno M, 2012).

Una vez que los aprendices terminan su etapa lectiva e inician el 
desarrollo de su etapa productiva a través de un proyecto de inves-
tigación, las condiciones y requisitos de calidad se cambian. Esto 
significa que ya las condiciones se centran en algo muy específico, 
los aprendices se dedican la mayor parte del tiempo a la obtención 
de resultados, cuentan con asesoría permanente de personal espe-
cializado y las ideas son mucho más estructuradas. Muchas de esas 
ideas nacen por la necesidad de satisfacer un requerimiento del sec-
tor productivo y otras con fines netamente académicos, es allí donde 
inicia la complejidad del estudio y se abarcan todos los temas rela-
cionados con investigación; es en este caso donde se puede hablar de 
investigación experimental.

La única forma de establecer una verdadera relación de causa 
y efecto en cualquier estudio es aislar y eliminar todos los factores 
que podrían ser la causa de un resultado en particular y probar sólo 
los que se quiere medir directamente. La investigación experimental 
es aquella en la que los participantes se asignan a grupos con base 
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en algún criterio determinado, que suele llamarse variable de trata-
miento (Salkind, 1999).

Ilustración 6. Ideas durante y después del proceso de formación

Fuente: Elaboración propia.

Todas las ideas planteadas anteriormente fueron el resultado de 
un trabajo colaborativo. Durante la formación eran los grupos de 
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aprendices en compañía de su instructor técnico y después de la for-
mación, era el aprendiz protagonista con los asesores de Tecnopar-
que y equipo SENNOVA. Es por ello por lo que todos los aprendices 
egresados concuerdan que el desarrollo de estas ideas dejó aspectos 
muy positivos.

Helen Tatiana Cortés Ramírez afirma que la interacción con com-
pañeros de diferentes municipios aportó diversidad cultural y que, 
siendo las jornadas en las plantas de procesamiento y laboratorio 
bastante extenuantes, fueron enriquecedoras en el fortalecimiento 
de trabajo en equipo y liderazgo. Además, ella resalta la entrega y 
disposición de la mayoría de los instructores en impartir su conoci-
miento de forma profesional, práctica y apropiada.

Para Angie Camila Torres lo más positivo de la experiencia fue 
la libertad de ejecutar sus ideas, desarrollando innovación en los 
diferentes prototipos, aunque muchas veces no estuvieran plantea-
dos. En cuanto al trabajo realizado con los instructores del equipo 
ejecutor, ella manifestó sentirse como en familia, con el respaldado 
y apoyo a nivel ético y profesional generando grandes expectativas 
para proyectos futuros.

Descubrimiento de las fortalezas de los aprendices

En el desarrollo del ejercicio de instructor, es fácil identificar quiénes 
de sus aprendices sobresalen entre un grupo, ya sea por su nivel inte-
lectual, creatividad, facilidad de expresión o carácter, situación que 
cambia, cuando se plantea la presentación de un trabajo realizado a 
un público como lo es la comunidad educativa. En las presentaciones 
de productos de panificación y de propuestas de investigación, los 
aprendices enfrentan muchos de sus miedos y sacan a flote muchas 
de sus virtudes. En palabras de Martínez,

[L]as virtudes son las características centrales del carácter valoradas 
por filósofos morales y pensadores religiosos. El análisis de éstas en 
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distintas sociedades, culturas y épocas históricas ha dado lugar a 
un consenso, que considera fundamentales las de sabiduría, coraje, 
humanidad, justicia, templanza y trascendencia. Se trata de valores 
universales; para considerar que un individuo las posee deben estar 
por encima de un cierto valor. Las fortalezas son los aspectos psico-
lógicos que definen las virtudes, aquellas formas distinguibles en las 
que se manifiesta una virtud. Los temas situacionales son los hábitos 
específicos que llevan a una persona a manifestar una fortaleza en 
una situación concreta (Martínez, 2006).

Los actores indirectos, se enfocaron en el desarrollo de esas fortale-
zas manifestando el liderazgo, trabajo en equipo, compromiso, cum-
plimiento de retos, la capacidad de resiliencia al momento de iniciar 
el camino hacia la elaboración del prototipo ideal, la búsqueda de 
información, la seguridad que adquieren al pasar por el proceso, la 
importancia de vivir la experiencia de exponer en un evento ante 
personas desconocidas mostrando su trabajo, la incorporación del 
ecosistema emprendedor e innovador en su formación, y el abrir 
la mente a las nuevas apuestas innovadoras, generando proyectos 
productivos.

Para Eduardo Zárate existen aspectos positivos muy significati-
vos, desde el planteamiento de la propuesta académica y pedagógica 
hasta la conclusión de esta, donde los aprendices lograron desarro-
llar habilidades técnico-profesionales y de crecimiento personal. 
Durante los eventos de exposición se evidenció el aprendizaje por 
ensayo y error, desarrollo de habilidades comunicativas, y la toma 
de decisiones para los productos finales, la creatividad al utilizar in-
gredientes de la región y proponer productos innovadores, el trabajo 
en equipo y la capacidad de esfuerzo por lograr el objetivo, la actitud 
de los aprendices al afrontar el reto y finalmente, la satisfacción de 
un proceso vivido que facilita en alto grado la apropiación del cono-
cimiento y la experiencia misma para enfocar futuros proyectos a 
presentar a “Fondo Emprender” y a diferentes unidades productivas. 
Otro aspecto importante, es que los eventos atraen a la gran mayoría 
de integrantes de la comunidad SENA, lo que genera impacto en el 
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centro y en quienes asumen su responsabilidad para llevar a buen 
fin estos procesos pedagógicos.

El coordinador misional del centro, Juan Carlos Bustamante, ma-
nifiesta que la estrategia permite fortalecer las competencias técni-
cas establecidas en su programa de formación, al igual que expresar 
sus ideas, que el aprendiz se muestre con propiedad, puntualidad, 
entre otras. Por otro lado, gracias a este proceso, el aprendiz incursio-
na en procesos de innovación realizando la validación de manera tal 
que se desarrollan las competencias socioemocionales que le permi-
ten mejorar el trabajo en equipo y la adaptabilidad al cambio de sus 
invenciones en el mercado.

En cuanto al desarrollo de los ejercicios después de la formación, 
los asesores de Tecnoparque resaltan que es una oportunidad de revi-
sión crítica para los trabajos desarrollados, debido a la retroalimen-
tación de personas con diferentes perfiles y niveles de conocimiento 
en la temática, permitiéndoles tener una mirada más objetiva de  su 
desarrollo. Además, que la experiencia en investigación, prototipa-
do y afianzamiento de conceptos técnicos genera motivación para el 
emprendimiento innovador.

Ilustración 7. Presentación de los trabajos en el XVI encuentro 
departamental de semilleros de investigación 2018

Fuente: Archivo fotográfico actores directos
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Todas estas actividades han permitido la participación de los apren-
dices en diferentes eventos a nivel regional y nacional, tales como: 
ID0 Innovation Summit 2016, XV Encuentro departamental de semi-
lleros de investigación y III Encuentro de cultura científica 2017, XVI 
Encuentro departamental de semilleros de investigación Redcolsi 
- Nodo Tolima 2018, III Encuentro internacional de semilleros ES-
GON 2018, Siagro / Simposio nacional agropecuario y agroindustrial 
– 2018 y 2019, entre otros. En la ilustración 7 se observa a los apren-
dices Angélica Sierra e Ismael Kalet Peña realizando la presentación 
de su investigación.

Retos futuros a través de propuestas innovadoras

El punto de vista de los actores directos e indirectos brinda la opor-
tunidad de presentar unos posibles retos futuros de las propuestas 
innovadoras desarrolladas durante y después del tecnólogo, tanto 
para los aprendices como para el centro de formación, con el fin de 
generar aspectos positivos y enriquecedores.

Realizar estos retos propuestos requiere la participación de la co-
munidad educativa en los procesos de innovación e investigación en 
la educación, generando un efecto de engranaje entre la formación 
académica del aprendiz y su desempeño personal y profesional:

La innovación en educación puede ser interpretada de múltiples ma-
neras. Quizá una de las formas más comunes de entenderla es desde 
una perspectiva funcional que la concibe como la incorporación de 
una idea, práctica o artefacto novedoso dentro de un conjunto, con la 
convicción de que el todo cambiará a partir de las partes que lo cons-
tituyen. Desde esta concepción, “el cambio”, es generado en determi-
nadas esferas de poder y luego es “diseminado” al resto del sistema, 
cuyos actores deben “asimilarlo” para poder implementarlo, más allá 
de sus convicciones y prácticas. Se destacan como características 
identificatorias de estos “cambios” la parcialidad, en tanto se elabora 
en un sector y no llega a modificar el conjunto, y la imposición como 
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proceso de dominación, en tanto los sujetos afectados no participan 
activamente en su generación (Vogliotti & Macchiarola, 2003).

Para el centro Agropecuario es importante realizar un seguimiento 
a estas actividades con el fin de dar continuidad a través de la estra-
tegia Senaempresa, donde los productos innovadores elaborados se 
puedan tener disponibles para el consumo y degustación de la comu-
nidad educativa. Teniendo en cuenta lo anterior, se podría realizar 
un proceso de estandarización técnica y documental con los instruc-
tores encargados de cada línea de agroindustria.

Analizando las posibilidades de generar ideas de negocios, sería 
interesante vincular a la unidad de emprendimiento de la regional 
en este tipo de actividades, brindando asesoría y apoyo en el forta-
lecimiento de propuestas que generen emprendimientos para la re-
gión, a través de los aprendices del centro de formación. A su vez, este 
proyecto invita al sector productivo, con el fin de que dé una mirada 
diferente, de proyección comercial y de generar alianzas en el desa-
rrollo de productos y/o de vinculación de aprendices con contratos 
de aprendizaje. En otras palabras, la apuesta es fortalecer a través de 
la formación técnica la elaboración de productos alimenticios según 
las necesidades específicas de los consumidores, de alimentos más 
saludables, con presentaciones y etiquetas que estén a la vanguardia 
en temas de tecnología.

Para los aprendices estos retos plantean la opción de mejorar sus 
alternativas laborales como egresados, por ejemplo en el desarrollo de 
estrategias institucionales como SENNOVA, Tecnoparque y la Unidad 
de emprendimiento, que permiten realizar un proceso de maduración 
de las ideas y generar opciones de negocio una vez que finalicen su 
tecnología.
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Resultados de la sistematización

En el momento de realizar el contacto con los actores directos e in-
directos se hizo necesario definir qué información se deseaba reco-
lectar, por ello la formulación de las preguntas en cada una de las 
encuestas fue determinante para que el análisis y los resultados die-
ran respuesta a esta sistematización.

La primera encuesta se aplicó a los actores directos (aprendices y 
egresados) y para este fin se contó con la participación de 14 personas; 
allí contaban el ejercicio que habían desarrollado, los reconocimien-
tos obtenidos y las experiencias enriquecedoras que les generó en su 
momento. En cuanto al impacto obtenido, se encontraron aspectos 
como aumento de confianza y seguridad, oportunidades laborales y 
de crecimiento académico y personal, además, habilidades empren-
dedoras, creativas e investigativas y el fortalecimiento de conoci-
mientos específicos. Entre los encuestados, actualmente el 30% está 
laborando en actividades relacionadas con el ejercicio desarrollado.

En cuanto a la encuesta de actores indirectos, 15 personas de la co-
munidad educativa dieron respuesta a las preguntas planteadas allí, 
las cuales estaban enfocadas en destacar los aspectos positivos de la 
experiencia, las opciones de mejora y el aporte que tiene para el centro 
de formación. De allí fue posible identificar que el evento con mayor 
participación y asistencia es Expo “La Granja”, seguido por la presenta-
ción de prototipos de panificación como se observa en la Ilustración 8.
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Ilustración 8. Participación en los eventos del centro

Fuente: Resultado de la encuesta Actores Indirectos

En la ilustración 9 se detalla el aporte que tiene la práctica pedagógi-
ca para la entidad, donde se plantearon varias opciones de respuesta 
obteniendo mayor asertividad en el ítem que las contemplaba, todas 
con un 43%, donde se incluía el fortalecimiento de las capacidades 
de los aprendices, el reconocimiento institucional, la proyección a 
futuros emprendimientos, la obtención de productos de calidad para 
el Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación y la contribución al 
proceso de registro calificado.

Ilustración 9. Aportes de la práctica pedagógica

Proyección a futuros Registro Calificado,7%  emprendimientos- Fondo emprender 7% 
 
Fuente: Resultado de la encuesta Actores Indirectos
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Lo anterior refleja que estas actividades de transferencia de conoci-
miento, a través de la innovación de productos en alimentos, genera 
impactos muy positivos, tanto para los aprendices como para la en-
tidad; al tiempo, brinda calidad desde el proceso educativo porque 
impacta a la sociedad con personas integrales.

Aprendizajes del equipo ejecutor

Desde el rol como instructores-investigadores, el aprendizaje es muy 
grande y presentar en palabras lo que se ha aprendido o ganado en el 
transcurso del tiempo es complejo, especialmente, al ver que muchos 
resultados trascienden las fronteras económicas, sociales y regiona-
les, donde los aprendices son los protagonistas de su creación, por-
que aprenden en diferentes escenarios y se dotan de elementos que 
brindan los procesos de I+D+I (Investigación, Desarrollo Tecnológi-
co e innovación), reforzando así los aprendizajes y potencializando 
su interés, motivación, capacidades y destrezas, que brinda la forma-
ción profesional integral.

La sistematización de experiencias permitió recalcar el rol que 
se tiene como instructor y formador de personas que tienen sueños 
por cumplir en la vida, encontrando que es un proceso que enriquece 
aún más el quehacer de la docencia, bajo los diferentes modelos que 
se presentan en la institución, brindando además alicientes, que per-
miten fortalecer la construcción del pensamiento crítico y reflexivo 
de nuestra razón de ser: los aprendices.

Conclusiones

Mediante el proceso de sistematización de experiencias, se logró 
observar de cerca los principales actores del proceso, en un plano 
diferente a la formación, quienes pudieron expresar libremente el 
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impacto que tuvo y ha tenido el ser parte de la estrategia pedagógi-
ca, y cómo ésta estimuló su capacidad de invención y de emprendi-
miento. Lo anterior refleja el efecto significativo que tiene la práctica 
pedagógica para todos los participantes del proceso de una forma 
verídica y sentida.

El hecho de recoger las voces de la experiencia genera un revivir 
de instantes únicos e irrepetibles, visibilizando detalles que marcan 
la historia y permiten valorar el camino recorrido, no solo por los 
resultados académicos obtenidos, sino también por el desarrollo 
de habilidades blandas de aprendices, instructores y personas que 
aportan a la práctica pedagógica.

Se visibilizó la evolución de la experiencia y el cómo ésta ha to-
mado madurez y fuerza con el tiempo, permitiendo una mayor tras-
cendencia en los resultados obtenidos a través de estrategias como 
SENNOVA y el apoyo de Tecnoparque, con miras a la búsqueda de 
otro apoyo del sector productivo y gubernamental.

Las categorías identificadas están relacionadas con los aspectos 
más relevantes de la sistematización, partiendo de la ideación y el 
trabajo colaborativo que conlleva al descubrimiento de las fortalezas 
de los aprendices en cada etapa del proceso, generando finalmente 
retos personales y profesionales a través de la innovación en alimen-
tos desde el aula.

¿Qué situaciones pueden derivarse a partir  
de la sistematización?

Las prácticas pedagógicas como la de “Innovación en alimentos des-
de el aula” abren las puertas para beneficiar aprendices, instructores 
y centros de formación del país a través del conocimiento y aprove-
chamiento de los recursos de la entidad, para realizar procesos de 
calidad. Los campos de acción que tiene la formación hoy en día, con 
los elementos y recursos tecnológicos son bastantes amplios y com-
plejos, ya que la libertad sin razón no produce buenos resultados, 
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pero la capacidad que tiene los procesos de formación para incor-
porar instructores bastante cualificados, recursos informáticos de 
última tecnología, capacidad de información sin límites, apertura 
de fronteras de conocimiento, avances y adelantos del conocimiento 
científico y tecnológico, han encaminado a que se redireccione a un 
formación cambiante, en la medida en que se pueda identificar re-
cursos que se ajusten a explorar nuevos mercados, nuevos negocios 
(reinventarse), donde se permita optimizar procesos, ofrecer nuevos 
productos y servicios a sus clientes, de tal manera que se desarrollen 
actividades oportunas, eficientes y competitivas.

La replicabilidad de esta experiencia es posible en cualquier am-
biente de formación del país teniendo en cuenta que se requiere más 
elementos intangibles que tangibles. Tal es el caso del Centro de la 
Tecnología del diseño y la productividad empresarial- Girardot don-
de ya se ha iniciado el desarrollo de esta estrategia con excelentes 
resultados; se necesita de la gestión y compromiso de quien lidere la 
actividad para que la comunidad educativa comprenda el impacto 
que se genera en los aprendices y la proyección que genera en cada 
uno de ellos.

Como desafío para las próximas cohortes de aprendices, se debe 
reforzar el desarrollo de productos pertinentes en la región, impul-
sar el mercado local, teniendo en cuenta las tendencias de la indus-
tria, incluyendo los planes de desarrollo económicos, con miras en la 
búsqueda de apoyos gubernamentales para que sean impulsados en 
emprendimientos.
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Q U I N D Í O

Implementación de los sistemas  
eléctricos de un vehículo real  
en un vehículo simulado

Ferney Adrian Ramírez González*

“Si quieres aprender día a día simplemente enseña”.

R.G. Ferney1

Introducción

Desde nuestro rol como instructores debemos propender al uso de 
diferentes estrategias metodológicas con nuestros aprendices para 
que adquieran los diferentes saberes de la formación profesional in-
tegral generando procesos activos de construcción y producción de 

*  Egresado del Instituto Técnico Industrial como bachiller técnico industrial en 
mecánica automotriz, CAP del SENA CDTCI como mecánico reparador de motores, 
Técnico en vehículos híbridos y eléctricos de la Universidad Santa Teresa de Jesús 
de Ávila en España, certificado internacional de formación en alta tecnología de RE-
NAULT, certificado de la Agencia de Promoción de Inversiones Comerciales de Corea 
(KOTRA) en entrenamiento del automóvil, Tecnólogo en electrónica de la Universidad 
del Quindío, especialización tecnológica en orientación de procesos de formación del 
SENA CDTCI, actualmente cursa ingeniería electrónica en la universidad abierta y a 
distancia UNAD. Correo electrónico: faramirezg@sena.edu.co

mailto:faramirezg@sena.edu.co
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conocimiento. Al estar en una sociedad en constante evolución, las 
técnicas o metodologías deben ir transformándose para garantizar 
procesos de aprendizaje asertivos.

¿Para qué? (Objetivos)

La sistematización de este proceso formativo busca aportar nuevos 
conocimientos a la red automotor y comunidad SENA en general 
fortaleciendo las competencias técnicas de instructores y aprendi-
ces. En otras palabras, se busca adaptar prácticas funcionales que 
se puedan replicar fácilmente en cualquier regional del país ya que 
la infraestructura para el desarrollo de la práctica con la volqueta 
no es grande y los materiales de formación son básicos y de fácil 
adquisición.

Compartir nuestros aprendizajes a partir de una experiencia pe-
dagógica realizada con la práctica en una volqueta de juguete con los 
diferentes centros de formación SENA, ofrecerá elementos suficien-
tes para analizar si se suscitan acciones de mejora en la práctica, de 
igual forma que se busca reflexionar sobre nuestro quehacer peda-
gógico y sobre las técnicas o metodologías que utilizamos.

¿Por qué? (sentido)

Documentar las buenas prácticas formativas nos va a dar los ele-
mentos necesarios para continuar utilizando estas técnicas en la 
reconstrucción narrativa de procesos de formación y producir, así, 
nuevos conocimientos en el área automotriz. Todos estos procesos 
de documentación de experiencias pedagógicas se presentan como 
una oportunidad para continuar siendo visibles en la red automotor 
a nivel nacional.
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¿Cómo? (procedimientos)

Se realizaron inicialmente entrevistas en las que los participantes 
contaron lo vivido en la práctica mediante una serie de preguntas. 
En la entrevista se generaron relatos orales que se grabaron y se 
transcribieron tal cual lo compartieron los participantes para des-
pués realizar un análisis de cada una de las preguntas y encontrar 
las categorías y subcategorías de la experiencia.

¿Dónde? (Lugares)

La práctica de implementación de los sistemas eléctricos de un vehí-
culo real en un vehículo simulado se realizó en el ambiente automo-
triz del SENA regional Quindío, Centro para el desarrollo tecnológico 
de la construcción y la industria bloque 7.

¿Cuándo? (tiempos)

La práctica se desarrolló en el segundo trimestre del año 2017 y su 
duración fue de un trimestre.

¿Quiénes? (participantes)

Los protagonistas fueron aprendices de la formación tecnólogo en 
mantenimiento mecatrónico de automotores de la ficha 1320662.

¿Con qué? (Recursos físicos)

Los recursos utilizados fueron materiales de formación para prácti-
cas en electricidad entregados por el SENA Centro para el desarrollo 
tecnológico de la construcción y la industria.
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¿Cuánto?

Los costos de cada volqueta oscilan alrededor de un millón de pesos, 
de los cuales se requiere de una reinversión cerca del 30% de este to-
tal para una nueva práctica puesto que los materiales de formación 
se pueden reutilizar fácilmente.

¿Quiénes van a participar en el proceso de sistematización?

Las personas que van a participar del proceso de sistematización de 
la implementación de los sistemas eléctricos de un vehículo real en 
un vehículo simulado son el instructor técnico que propuso, diseñó 
y desarrolló la práctica a sistematizar y algunos egresados del pro-
grama de formación tecnólogo en mantenimiento mecatrónico de 
automotores ficha 1320662.

Las acciones para realizar son las siguientes: contactar egresa-
dos, concertar encuentros virtuales o presenciales, recolectar me-
morias de la práctica mediante entrevistas a los egresados, diseño 
de circuitos en software de simulación electrónica de cada uno de 
los circuitos electrónicos a montar en la volqueta, recabar infor-
mación para conservar la memoria de algunas de las personas que 
participaron en la práctica.
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Figura 1. Mapa de actores directos e indirectos

Figura 1. Fuente: elaboración propia.

Antecedentes

Los orígenes de la legislación vial internacional se remontan a la 
Convención internacional sobre la circulación de vehículos a motor, 
concluida en París el 11 de octubre de 1909. En esa Convención ya 
se abordaban, en lo esencial, los problemas relacionados con la fa-
bricación de automóviles, la admisión al tráfico internacional y la 
señalización.

En la convención sobre la circulación vial hecha en Viena el 8 de 
noviembre de 1968, en el artículo 32, se consideran reglas generales 
que indican: entre el anochecer y el amanecer, así como en los demás 
momentos en que no haya suficiente visibilidad debido, por ejemplo, 
a niebla, nevada o lluvia intensa, todo vehículo en movimiento lleva-
rá encendidas las luces de carretera, de cruce y de posición traseras.
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Metodología

Línea de tiempo 

La línea de tiempo muestra la trayectoria desde el desarrollo de la 
práctica “Implementación de los sistemas eléctricos de un vehículo 
real en un vehículo simulado”, propuesta en el SENA Centro para el 
desarrollo tecnológico de la construcción y la industria, y también 
indica los demás procesos de han aportado al crecimiento técnico, 
tecnológico y de innovación del centro de formación.

Figura 2.

Fuente: elaboración propia.

Voces de los actores directos

Las voces se recopilan a través de un cuestionario en el que los 
egresados dan su percepción de cómo fue el proceso de la práctica 
desarrollada.
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Contextualización de la experiencia

La práctica guiada por el instructor inicia con la fase de identifica-
ción de saberes previos, contextualización y teorización sobre el 
funcionamiento de los diferentes dispositivos de protección, conmu-
tación, elementos de consumo y el montaje de los circuitos eléctricos 
en un vehículo simulado (volqueta). Luego, los aprendices desarro-
llan el montaje de cada uno de los circuitos propuestos con asesoría 
del instructor, la práctica finaliza con la verificación funcional de 
cada uno de los circuitos propuestos (evaluación): los aprendices ex-
ponen cómo funciona cada circuito y prueban su funcionamiento en 
la volqueta, alcanzando la competencia y los resultados de aprendi-
zaje asociados, propuestos en la estructura curricular del programa 
de formación.

A continuación, se presentan los diferentes circuitos que se im-
plementan en la volqueta:

• Circuito luz alta (luz de carretera) 
• Circuito luz media (luz de cruce) 
• Circuito luz baja (luz de posición)
• Circuito luz exploradora (luz antiniebla) 
• Circuito luz de freno
• Circuito luz exploradora trasera (luz la tiniebla)
• Circuito luz direccionales, estacionaria (luz de parqueo)
• Circuito luz cabina
• Circuito luz de reversa
• Circuito motor de arranque 
• Circuito plumillas
• Circuito de radio (stereo)
• Circuito electro ventilador (Electric fan) 
• Circuito de pito (Claxon)
• Circuito motor soplador (Blower) 
• Circuito de vidrios eléctricos
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Figura 3. 

Fuente: elaboración propia software Proteus.

Figura 4. 

 

Fuente: elaboración propia software Proteus.
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Figura 5. 

Fuente: elaboración propia software Proteus.

Figura 6. 

Fuente: elaboración propia software Proteus.
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Figura 7. 

Fuente: elaboración propia software Proteus.

Figura 8. 

Fuente: elaboración propia software Proteus.
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Figura 9. 

Fuente: elaboración propia software Proteus.

Figura 10. 

Fuente: elaboración propia software Proteus. 
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Figura 11. 

Fuente: elaboración propia software Proteus. 

Figura 12. 

Fuente: elaboración propia software Proteus. 
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Figura 13. 

Fuente: elaboración propia software Proteus. 

Figura 14. 

Fuente: elaboración propia software Proteus. 

Figura 15. 

Fuente: elaboración propia software Proteus. 
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Figura 16. 

Fuente: elaboración propia software Proteus. 

Figura 17. 

Fuente: elaboración propia software Proteus. 

Figura 18. 

Fuente: elaboración propia software Proteus. 
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Figura 19. 

Fuente: elaboración propia software Proteus. 

Las categorías definidas en esta sistematización surgen de la recupera-
ción y reflexión de la experiencia mediante entrevistas realizadas a los 
egresados que hicieron parte fundamental de esta, donde expresaron 
sus emociones, experiencias y vivencias a parte que reconocieron la 
labor del instructor e identificaron sus aprendizajes antes y después 
de la práctica. A continuación, se expone cómo el equipo ejecutor asu-
me y se empodera con cada una de estas categorías (Figura 22).

Las categorías y subcategorías se dan al analizar términos seme-
jantes entre las respuestas de las entrevistas de los participantes en 
algunos de los cuestionamientos, tales categorías merecen ser cono-
cidas, analizadas para comprender el proceso y los resultados de la 
experiencia de la sistematización.

Categorías

Nuevo conocimiento, sistemas eléctricos, trabajo en equipo, funda-
mentación, paradoja, compromiso.
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Figura 20. Categorías de la sistematización 

Fuente: elaboración propia.

La práctica propuesta sobre los sistemas eléctricos desarrolla 
habilidades sociales, cognitivas, motrices, fomenta trabajo colabo-
rativo y liderazgo, estas prácticas son guiadas por el instructor con 
una fundamentación sólida en diagramas eléctricos, su montaje y 
funcionamiento. Al lograr dicho funcionamiento en un vehículo si-
mulado, se disuelve la desconfianza que suscita en algunos aprendi-
ces trabajar con una volqueta de juguete, pues claramente se realiza 
el montaje de todo un sistema eléctrico de un automóvil en esta y lo 
más importante es que con la fundamentación impartida por el ins-
tructor se crea nuevo conocimiento que puede ser aplicado en área 
automotriz.
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Aprendizajes del equipo ejecutor

El mayor hito de esta formación fue derrumbar en los aprendices la 
creencia de que no se podía montar un sistema eléctrico vehicular 
en una volqueta de juguete y que funcionara igual que un automóvil.

Al realizar las diferentes entrevistas a los egresados se nota el 
impacto positivo que se alcanzó con la práctica que se propuso a 
esta formación; ellos ya como egresados denotan alta relevancia de 
la práctica dado que algunos lograron llevarla a escenarios reales y 
aplicarla en sus trabajos.

Como lo digo con mi palabra célebre: todos los días aprendemos 
de nuestros aprendices y está en nosotros mejorar todos los días para 
brindarles la mejor formación y que esta a su vez aporte al proyecto 
de vida de cada uno de ellos o ellas.

Resultados de la sistematización

El proceso de sistematización en el área automotriz se realizó a tra-
vés de una serie de entrevistas a los egresados del programa de for-
mación Tecnólogo en mantenimiento mecatrónico de automotores 
ficha 1320662. Ellos dieron sus respuestas y opiniones al cuestiona-
rio, proporcionaron in formación sobre cómo se había desarrollado 
la práctica de implemen tación de los sistemas eléctricos de un ve-
hículo real en un vehículo simulado (volqueta de juguete) en el am-
biente de formación del SENA - Centro para el desarrollo tecnológico 
de la construcción y la industria. Tales fueron los insumos suficien-
tes para el desarrollo de la sistematización.
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Conclusiones

Con la aplicación de los diferentes circuitos, los aprendices asimi-
lan el funcionamiento de los sistemas eléctricos del vehículo, cómo 
deben realizar los montajes de los circuitos, cómo realizar un diag-
nóstico al sistema eléctrico; lo que propende a que en su etapa pro-
ductiva reduzcan los tiempos en el diagnóstico de sistemas eléctricos 
y electrónicos aumentando así la productividad de las empresas y el 
crecimiento personal.

La volqueta se transforma en una herramienta integradora en el 
proceso formativo ya que los participantes desarrollan tanto habili-
dades de comunicación como habilidades técnicas.

Con el diseño de este tipo de maquetas se cumple con los objetivos 
de consumo y producción sostenible, puesto que se reduce la utili-
zación de materiales de formación y el desperdicio de estos, lo que 
aporta a la reducción del impacto en el uso de recursos.

El diseño de la volqueta es diferente en cada uno de los grupos ya 
que cada uno es libre de realizar el diseño estructural, lo que busca 
que los aprendices sientan ese proyecto como algo propio; la fun-
cionalidad de cada una de las volquetas es igual puesto que se en-
samblan los mismos circuitos. Con el desarrollo de la práctica en la 
volqueta se incentiva a los aprendices a asumir iniciativas creativas 
e innovadoras con las que ofrezcan soluciones a problemas que pue-
den surgir en la vida cotidiana o productiva.

Al implementar esta estrategia de formación se fomenta el desa-
rrollo tecnológico de la región y el país aportando nuevas soluciones 
para la formación de aprendices en el área automotriz garantizando 
su crecimiento actitudinal y aptitudinal. Por otra parte, la electrici-
dad y la electrónica aplicadas en el área automotriz tienen infinitas 
posibilidades de uso, como generar nuevos conocimientos y motivar 
la creatividad de nuestros aprendices para que formulen nuevos de-
sarrollos generando soluciones aplicadas a la mejora productiva y 
competitiva del país.
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Prospectiva

La prospectiva para los próximos años es la de continuar con la siste-
matización de procesos formativos en el área automotriz ya que son 
importantes para la comunidad SENA y red automotor por su apor-
te a la modernización de la formación profesional y cualificaciones 
del SENA; continuar con el trabajo del semillero de investigación 
SIMMA (semillero de investigación mantenimiento mecatrónico de 
automotores) el cual lideró hace 4 años. Este semillero trabaja de ma-
nera articulada con el sector productivo. Con respecto a este punto, 
se ha obtenido del programa SENNOVA presupuesto para adelantar 
proyectos de investigación aplicada, los cuales han aportado al cre-
cimiento técnico y tecnológico del SENA centro para el desarrollo 
tecnológico de la construcción y la industria así como de las empre-
sas con las que estamos articulados; con los diferentes desarrollos 
adelantados por el semillero de investigación podremos impactar el 
sector productivo fortaleciendo los procesos misionales y la gene-
ración de empleo, garantizando la vinculación laboral de nuestros 
aprendices.
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El motor de la sistematización química
“Un prolífico producto de la Pandemia de 2020”

Frank Alberto Cuesta González, Luisa Fernanda Gómez Sierra  
y José Martín González Valderrama

Introducción

Evaluando la entropía1 de nuestras reacciones químicas

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) tiene una frase de 
reconocimiento, “la entidad más querida por los colombianos”, con-
virtiéndose tal vez en uno de los patrimonios más importantes para 
nuestra nación colombiana, debido a la construcción que, durante 
muchos años por parte de aprendices, funcionarios, instructores, 
trabajadores y empresas, han ido forjando.

* Instructor del Centro para la formación cafetera (Regional Caldas) Correo:  
fcuesta@sena.edu.co
** Instructor del Centro para la formación cafetera (Regional Caldas) Correo:  
lfgomezs@sena.edu.co
*** Instructor del Centro para la formación cafetera (Regional Caldas) Correo:  
jgonzalezv@sena.edu.co
1 Magnitud termodinámica que indica el grado de desorden molecular de un sistema, 
requerido para ocurrir las reacciones.

Frank Alberto Cuesta González*, Luisa Fernanda Gómez Sierra**  
y José Martín González Valderrama***

mailto:fcuesta@sena.edu.co
mailto:lfgomezs@sena.edu.co
mailto:jgonzalezv@sena.edu.co
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Dentro de los 117 centros de formación SENA, que existen en el 
país, es importante exponer cómo el Centro para la Formación Cafe-
tera, de la Regional Caldas, ha dado respuesta y tal vez haya contri-
buido con este reconocimiento, entre otros, a través de tiempo, con 
el Tecnólogo de Química Aplicada a la Industria (actual nombre), que 
por iniciativa del ingeniero químico José Ervin López Aguirre en el 
año 2009, planteó las necesidades de contar con personal instruido y 
capacitado en el sector de la química para las empresas de Manizales 
y Chinchiná. De esta gestión se obtuvo respuesta por el gremio del 
sector de jabones, soluciones biotecnológicas, prestadoras del ser-
vicio de agua potable, productoras de café soluble, productoras de 
láminas de plásticos, productores de herramientas agrícolas, con las 
cuales se conformó el primer grupo en química.

En el año 2010, se realizó otra oferta cerrada del tecnólogo men-
cionado, con la participación de cincuenta personas. Para el año 2012, 
la Red de Química a nivel nacional definió el cambio del nombre del 
programa Tecnólogo en Química Industrial por el de Tecnología en 
Química Aplicada a la Industria, que cuenta con registro calificado 
nuevo y se oferta por tercera vez a los gremios en modalidad cerrada. 
Durante estos cuatro años, a medida que se orientaba la formación, 
el equipo ejecutor recibía formación sobre posibles métodos de direc-
ción del programa, para hacer frente a las necesidades de los próximos 
años. En el año 2013, se programó dar inicio al primer programa en 
oferta abierta. Sin embargo, se tuvo en cuenta que era un programa 
que poco se conocía en la región y se consideró en ese momento darlo 
a conocer en algunos colegios e instituciones educativas de la ciudad. 
Fue así como se conformó el primer grupo de la Tecnología en Quími-
ca Aplicada a la Industria en oferta abierta con ID 628137, el cual es 
objeto de este trabajo de sistematización de experiencias pedagógicas.

Esta investigación nace de la necesidad de comprender la forma 
como fue desarrollado el programa de formación desde el punto de 
vista de sus actores y hacer una reflexión frente a los aciertos, lo que 
se debió mejorar en el momento y los avances que se han tenido des-
de el 2016 hasta el 2020. Si bien esta experiencia de aprendizaje por 
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parte del equipo ejecutor inició hace alrededor de diez años (como se 
mencionó anteriormente), la experiencia que será hoy documentada 
es la ocurrida entre los años 2014 y 2015 con el grupo de la Tecnología 
en Química Aplicada a la Industria con ID 628137. Allí se registró un 
punto de inflexión que se impulsó el programa y lo dio a conocer en el 
ámbito empresarial regional y nacional. Esta cohorte dejó una huella 
muy alta e importante, dada a las características naturales del grupo y 
la actitud mostrada durante el proceso de formación, que la llevó a ser 
reconocida por su proactividad, participación activa en varios tipos de 
eventos, culturales, académicos y de investigación, junto a la proyec-
ción en el campo laboral de algunos de ellos. Así mismo se consideró 
pertinente y de gran importancia tener en cuenta el desarrollo y pre-
sentación de proyectos formativos que den significado y aplicabilidad 
a cada uno de los resultados de aprendizaje alcanzados desde el inicio 
de la formación, para lograr el propósito de acelerar el aprendizaje, 
que permita la consolidación final del aprendiz como un tecnólogo 
que cuente con dinámicas desde lo humano, como un ser integral y a 
través del conocimiento de sus propios logros, fortalezas y debilidades 
a lo largo de la formación y no sólo desde el plano técnico.

Se debe tener en cuenta que con este trabajo se busca: documentar 
buenas prácticas que se conviertan en patrimonio disponible para la 
formación en el centro de formación y permitan hacer ajustes con-
tinuos de manera sistemática para favorecer el resultado de apren-
dices con alto desarrollo de competencias laborales, contar con un 
referente que podría ser replicado en otras especialidades del centro 
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de formación, que impacten de manera significativa a jóvenes con 
habilidades, destrezas y competencias acordes con las necesidades de 
los sectores productivos de la región y sobre todo jóvenes formados 
integralmente.

Esta documentación fue realizada por un equipo de instructores 
conformado por José Martín González Valderrama, Luisa Fernanda 
Gómez Sierra y Frank Alberto Cuesta González que han trabajado 
juntos tiempo atrás como equipo ejecutor y han participado en dife-
rentes dinámicas de los grupos en el Centro para la Formación Cafe-
tera, se contó con el apoyo de la mayoría de aprendices que hicieron 
parte de esta experiencia entre ellos: Anggie Jhoana Valencia Mejía, 
Fransy Arango Gallego, Jaime Salazar Bravo, Jeison Mauricio Her-
nández Aguilar, Julián David Ospina, Julieth Arias Aristizábal, Leidy 
Lorena Corrales Valencia, Luisa Fernanda Marín Henao, María Ale-
jandra Molina Giraldo, María Camila Franco González, Niny Joha-
na Soto y Pablo Felipe Álvarez Jurado, quienes destinaron el tiempo 
para darnos a conocer su punto de vista del proceso formativo, con-
taron sus experiencias, anécdotas y la proyección de sus vidas como 
egresados. También se tuvo la participación de instructores como 
Santiago Tabares González, Luis Felipe Mejía Arango, José Martín 
González Valderrama, Jeimar González Ardila, Gustavo Adolfo Peña 
Hernández, Frank Alberto Cuesta González, Augusto Soto Gómez , 
asesores Tecnoparque como Alejandro Clavijo Maldonado y Guido 
Ernesto Villota Calvachi y la laboratorista Diana Marcela Flórez 
Ríos, que contribuyeron en el desarrollo del proceso de formación 
del grupo de la tecnología objeto de investigación y nos contaron su 
visión desde el punto de vista pedagógico, técnico y humano.

Para el abordaje de cada uno de los actores, se recurrió a la imple-
mentación de un cuestionario orientador en el desarrollo del diálogo 
con cada uno de los 12 aprendices y varios de los instructores. Cabe 
reseñar que se realizaron por medio de entrevistas telefónicas y de 
videollamadas haciendo uso de la aplicación Google Meet. 

Dentro de los resultados del diálogo, se destaca la importancia de 
incluir la formación por proyectos ya que fortalece la capacidad de 
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análisis, la búsqueda de información, el sentido de trabajo colabora-
tivo, el sentido de responsabilidad y las habilidades comunicativas. 
Además, las prácticas de laboratorio han sido fundamentales como 
estrategias de aprendizaje exitosas por haberlos ayudado a desarro-
llar destreza en el análisis químico.

La gran mayoría de egresados reconoció la importancia de las ha-
bilidades blandas para el desarrollo integral de cada uno de ellos al 
formar personas con la capacidad de relacionarse con los demás de 
manera efectiva. Por último, cabe resaltar que la documentación de 
esta experiencia permite la reflexión y autoevaluación del equipo eje-
cutor para el mejoramiento continuo de los procesos de formación, 
más allá del área de la química aplicada a la industria. Estos procesos 
pueden luego ser replicarlos en otras especialidades, donde resulta 
vital el apoyo de coordinadores académicos, de formación y del mis-
mo Subdirector para que el engranaje entre el equipo ejecutor y la ad-
ministración de los recursos sea capaz de ofrecer formación integral 
profesional de alta calidad a los colombianos y el SENA siga siendo 
reconocida como la entidad más querida por los colombianos.

Metodología de la Sistematización

Definiendo los protocolos de análisis en la QAI 

El desarrollo de la sistematización se ha realizado siguiendo la me-
todología sugerida por la Escuela Nacional de Instructores, ENI apli-
cando el método sugerido por el profesor Germán Mariño y con la 
finalidad de desarrollar una experiencia de sistematización que pue-
de aportar a nuestro centro de formación, dado que podríamos ser 
pioneros en este tipo de experiencia documentada. 

Es de resaltar que el inicio de la formación de Tecnólogo en Quí-
mica aplicada a la industria coincidió con la apertura del registro 
calificado del programa. En el centro de formación ya se había 
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desarrollado previamente una Tecnología de Química Industrial en 
la que se vivió una experiencia fundamentalmente basada en el de-
sarrollo de proyectos con carácter investigativo. Esta experiencia an-
tecedente facilitó el trabajo que está relacionado con la participación 
de quien realizó la función de gestor de la ficha de formación, en este 
caso el ingeniero Frank Alberto Cuesta González, quien asumió ese 
rol, además de ser el instructor que en varias ocasiones ha acompa-
ñado la estrategia WorldSkills, la cual será citada en momentos espe-
ciales de la experiencia.

La sistematización se realiza con el ID 628137 del Centro para la 
Formación Cafetera en Manizales y con ambientes de formación en 
la Regional Caldas constituidos por Laboratorio de Ciencias Básicas, 
Laboratorio de Tecnoparque, y Laboratorio de Tecnoacademia. Tam-
bién se realiza la participación en encuentros regionales en los espa-
cios de RREDSSI (Red Regional de Semilleros de Investigación) y con 
el acompañamiento de la estrategia SENNOVA.

En la entrevista, además de identificar a cada persona y el rol des-
empeñado en el proceso, se consultó sobre aspectos positivos y ne-
gativos de la formación, indagando por aquellos hitos o situaciones 
especiales que la caracterizaron. Se partió de la premisa de la parti-
cipación de los aprendices en una formación direccionada, apoyada 
por la asesoría de diferentes actores en la formación para examinar 
-si aplica el término- el nivel de apropiación de la formación por pro-
yectos. Se incluyó además una rejilla de recuperación establecida en el 
camino para direccionar la búsqueda y la indagación en temas como 
las estrategias pedagógicas empleadas, la percepción del trabajo en 
equipo y su impacto personal, las participaciones en diferentes even-
tos asociados a la formación, tanto técnicos como de bienestar inte-
gral desarrollados por el centro de formación. Para enriquecer los 
hallazgos, se invita a todos los egresados participantes de la entrevista, 
a aportar sobre temas específicos para fortalecer en nuevas formacio-
nes y se les pregunta ¿qué situaciones benefician la formación? 

Las entrevistas se concertaron con actores del proceso tales como 
aprendices (ahora egresados), instructores, coordinador académico 
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y personal de apoyo como encargada del Laboratorio. En la mayoría 
de los casos se han grabado las entrevistas usando las plataformas de 
Meet-Google, solo en un caso se hizo por Zoom. En las entrevistas, se 
invitó a la mayoría de los aprendices de los que conseguimos contac-
to contemplando sus diferentes tiempos disponibles y se destacó la 
participación de aprendices en diferentes latitudes tanto del mundo 
(España y Brasil) como de Colombia (Medellín y Bogotá).

Contextualización

Un proceso químico que se transforma desde el interior,  
hacia todo el entorno

Todo proceso químico proyecta transformaciones que confieren un 
mayor valor a las materias primas al producir en ellas una conver-
sión física y química con el fin de obtener productos finales muy 
apreciados. De estos resultarán materiales intermedios que deberán 
ser evaluados continuamente, para monitorear el desarrollo del pro-
ceso y las evoluciones acontecidas durante los tratamientos. 

En el camino y bajo estos efectos se generan nuevos conocimien-
tos y se fortalecen las habilidades y competencias de quienes parti-
cipan de ellos. Es así como el director técnico y por siempre emérito 
ingeniero químico e instructor: José Ervin López Aguirre (q.e.p.d), 
desde el año 2004, lideró en el SENA (Centro para la Formación Cafe-
tera, Regional Caldas) la implementación de un proyecto formativo 
para el primer montaje del Laboratorio de Ciencias Básicas que en su 
momento sirvió de ambiente para los programas de la Red Ambien-
tal, relacionada con la gestión del Recurso Hídrico. También gestio-
nó la contratación por prestación de servicios de instructores para 
los programas de tecnología en Agua y Saneamiento e iniciación en 
la adecuación de las condiciones para desarrollar la formación en el 
área Química, preparando así el terreno y el recurso humano que die-
ra respuesta a las necesidades del sector químico en el Departamento 
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de Caldas, más adelante se empezó con la participación en reuniones 
con la Red de Química a nivel nacional. Él, liderando a su equipo de 
trabajo, estructuró una oferta académica innovadora que orientó en 
reuniones con algunos representantes de los gremios de mayor re-
conocimiento en la ciudad de Manizales, Chinchiná y otros lugares 
del departamento de Caldas con el fin de ofrecer por primera vez un 
Tecnólogo en Química (para esa época tenía el nombre de Tecnología 
en Química Industrial).

La supervisión del proceso desde el Talento Humano,  
los equipos y sus variables

Se empezó con nuevas adecuaciones y la proyección de equipos de 
laboratorio que eran necesarios para dar inicio a la formación, te-
niendo en cuenta que ya se contaba con algunos de estos. Luego, se 
convocó a un equipo ejecutor compuesto de seis instructores técni-
cos del área: los profesionales e instructores en química: Luis Felipe 
Mejía, Ana María Zapata Orjuela, José Martín González Valderrama, 
Frank Alberto Cuesta González, Gustavo Adolfo Peña Hernández, 
Agustín Velasco Vernaza. Ellos iniciaron el proceso de preparación 
y formación para dar respuesta y estructurar todo el proyecto. Es así 
como en el año 2010 desde el Centro para la Formación Cafetera del 
SENA, Regional Caldas se oferta el primer grupo en la Tecnología en 
Química Industrial. Este se ejecutó en oferta cerrada especial con 
aproximadamente 49 personas provenientes de acuerdos con em-
presas como Aguas de Manizales S.A E.S.P., HADA S.A., Descafecol, 
Fito Medic’s. Productos Químicos Andinos S.A.S., Incolma, y Buen 
café liofilizado de Colombia.

Para el año 2012, se armó el segundo grupo de formación, tam-
bién en oferta cerrada y dirigido fundamentalmente a: HADA S.A, In-
dustrias Básicas de Caldas S.A. y Stepan Colombia S.A., empresas que 
se interesaron en la profesionalización de sus operarios; lo más des-
tacado de este proceso, es que se contó con un nuevo diseño curricu-
lar de la Red que tiene el nombre de Tecnólogo en Química Aplicada 
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a la industria. Por ello, el equipo ejecutor mencionado inició su pues-
ta a punto con la implementación de estrategias de trabajo bajo la 
orientación de los procesos de Formación Profesional Integral del 
SENA. Esto sumado al aprendizaje continuo que permitió encontrar 
un camino enmarcado en la estrategia adoptada por el SENA de For-
mación por proyectos. 

Es importante recordar lo que ocurrió para el 2013 en el SENA:: 
se adoptó un Modelo Pedagógico Institucional de Formación Profe-
sional Integral como parte de la estrategia que diera respuesta a las 
necesidades establecidas en el proceso de obtención del registro cali-
ficado y con ello se abrieron necesariamente caminos para la crista-
lización de una figura con funciones investigativas “SENNOVA”. A la 
par, se fortalecieron a nivel país, los Tecnoparques y las Tecnoacade-
mias, con recursos importantes designados y convirtiéndose en me-
canismos de potencialización y fortalecimiento hacia la estrategia 
que el SENA trabaja en el Saber, en el Ser y en el Saber Ser y ahora en 
el “saber” investigar.

Con todo lo anterior, se fortalecen las habilidades, las destrezas y 
competencias pedagógicas de un respetable grupo de apoyo. Para ini-
cios del año 2014, ya se cuenta con un equipo base conformado por 
cinco instructores de los seis que iniciaron, los cuales ya tenían conso-
lidada la estrategia que podría apalancar y contribuir a lograr resulta-
dos excelentes que se aplicarían para el primer grupo de la Tecnología 
en Química Aplicada a la Industria con ID 628137 en oferta abierta.

¡Y aquí es donde empieza la creación de un proceso químico exitoso!  
La nueva chispa que hizo funcionar un motor

El proyecto formativo buscó facilitar el aprendizaje significativo de 
los aprendices y motivar a los participantes para aprender de mane-
ra autónoma. Sin embargo, y en base a las experiencias adquiridas 
anteriormente, se planteó la realización de proyectos de investiga-
ción aplicada con el fin de fortalecer la lecto-escritura, la capacidad 
de análisis y la capacidad de resolver problemas en el campo real. 
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Para esto, se estructuró un orden para el desarrollo de los resulta-
dos de aprendizaje y se formuló un Proyecto Sombrilla asociado a 
diferentes casos reales donde la investigación aplicada se convierte 
en la esencia del desarrollo de la formación. Por último, se incorporó 
al equipo de apoyo como soporte técnico, para engranar las necesi-
dades de aprendices con el equipo de instructores, laboratorista y 
asesores Tecnoparque y reconocer y aportar al desarrollo de las com-
petencias y habilidades de los aprendices con el equipo de apoyo. De 
esta manera, se buscó establecer de manera concertada cada uno de 
los resultados a alcanzar y dar así respuesta efectiva a los proyectos 
que surgieron a partir de lo planteado en el proyecto formativo.

Los catalizadores del proceso son aquellos promotores de la reacción 
química que no son ni reactivos ni productos

Reconocemos en esta misión a los asesores del equipo Tecnoparque, 
Guido Ernesto Villota Calvachi y Alejandro Clavijo Maldonado y la 
laboratorista Diana Marcela Flores Ríos quienes apoyaron de mane-
ra asertiva y efectiva este proceso químico.

El equipo necesario para el proceso se conformó de la siguiente mane-
ra: equipo base conformado por Luis Felipe Mejía, Ana María Zapata 
Orjuela, José Martín González Valderrama, Frank Alberto Cuesta, Gus-
tavo Adolfo Peña, a este equipo se unieron Santiago Tabares González y 
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John Jairo Álzate Marín, como instructores técnicos y por último como 
instructores transversales, Andrea Duque Betancur, Augusto Soto Gó-
mez, Jeimar González Ardila, Mauricio Giraldo Montoya y Mauricio 
Ledesma Blandón (q.e.p.d) entrañable amigo y compañero que desde 
su experiencia en seguridad y salud en el trabajo, dejó su impronta en 
este grupo de aprendices y en los recuerdos del equipo ejecutor.

El talento humano y las materias primas que participaron  
en este proceso químico

El programa de formación era desconocido en Manizales en esa 
época, pero gracias a los efectos de divulgación en colegios e insti-
tuciones educativas, los aspirantes químicos de este proceso fueron 
llegando de forma espontánea y aleatoria. Veintiún aprendices hi-
cieron parte y finalizaron su etapa práctica imponiéndose, forjando 
carácter, mayor responsabilidad, actitud e identidad.
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Ana Mylena Candela Álzate, Anggie Jhoana Valencia Mejía, Fransy 
Arango Gallego, Jeison Mauricio Hernández Aguilar, Leidy Lorena 
Corrales Valencia, Luisa Fernanda Marín Henao, María Alejandra 
Molina Giraldo, María Camila Arroyave Peña, María Camila Franco 
González, Niny Johanna Soto Ciro, Jaime Salazar Bravo, John Ander-
son Marulanda Castaño, Julián David Ospina Díaz, Julieth Arias Aristi-
zábal, Lina Mariana Naranjo Montes, Pablo Felipe Álvarez Jurado.

¿Cómo el reactor químico y sus variables de control en las actividades 
planteadas empezaron a hacer ebullición?

En enero de 2014 se inició el trabajo de combinación de químicos que 
estaban en plena armonía, sin embargo, se debía controlar la tempe-
ratura y la presión para que el proceso fuera estable con la proyec-
ción de que a partir de su reactividad se formarán conglomerados de 
afinidad electrónica para el desarrollo de actividades de trabajo en 
equipo, propias de la estrategia SENA. Y por ello en el mes de abril, la 
instructora, ingeniera y líder ambiental de esa época, Luisa Fernan-
da Gómez Sierra, programó la conmemoración del día de la Tierra, 
para forjar también en ellos esa relación con el entorno ambiental. 
El grupo de formación apoyó la logística, con la estructuración de un 
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circuito de observación con pruebas de conocimiento y carrera de 
obstáculos para todos los aprendices del Centro para la Formación 
Cafetera, donde se mostró una cohesión entre todos, el evento tuvo 
buena acogida por parte de los grupos participantes.

Se sube la presión y la temperatura en el reactor

Para septiembre de 2014, ya se había pasado la etapa de análisis y pla-
neación del proyecto formativo. En este momento ya se tenían claros 
los proyectos de investigación aplicada, los cuales fueron estructura-
dos de tal manera que se contaba con el planteamiento del problema, 
la justificación, los antecedentes, los objetivos y la metodología. Ya 
era hora de entrar en la fase de ejecución, en este punto se adicionan 



236 

Frank Alberto Cuesta González, Luisa Fernanda Gómez Sierra y José Martín González Valderrama

los catalizadores al reactor con el fin de acelerar el desarrollo del pro-
ceso químico. 

Los asesores de Tecnoparque de ese entonces, Guido Ernesto Vi-
llota Calvachi y Alejandro Clavijo Maldonado quienes con su exper-
ticia y tiempo disponible facilitaron en sus laboratorios el proceso 
de investigación aplicada. Ellos se direccionaron a establecer esas 
relaciones teórico prácticas enfocadas en el desarrollo del proyecto, 
mientras tanto el equipo ejecutor orientaba cada uno de los resulta-
dos enfocándose en el desarrollo de estos, disponiendo del laborato-
rio en un 70% de las sesiones programadas.

Los “aspirantes químicos” se habían inscrito en varios eventos de 
orden local y regional. Ellos debían responder como equipo porque te-
nían un reto consigo mismos. La entropía se apoderó del reactor, la pre-
sión de participar en varios eventos caldeo los ánimos, la temperatura 
se empezó a elevar. Sin embargo, con el equipo de instructores técnicos, 
los asesores Tecnoparque y el apoyo de la laboratorista Diana Marcela 
Flores Ríos, se empezó a trabajar de manera articulada para controlar 
la presión generada por los gases de reacción y apoyar al grupo en la 
participación de estos eventos, se abren las válvulas de la participación 
en cuatro eventos, cada químico fue parte fundamental en el proceso, 
cada uno realizó su función y es así como todo el grupo de los de quími-
ca trabajó en beneficio de sus representados, pues todos eran uno solo, 
hasta los instructores ingresaron en ese reactor, haciendo el acompa-
ñamiento a todo evento que se realizaba. Esto fortaleció el trabajo en 
equipo, la solidaridad y el empoderamiento del proceso químico. Es así 
como para octubre de 2014 no se habla de nombres particulares de los 
aprendices, se empieza a hablar de los de “Química”.

En un proceso como este, de transformación complejo, el instruc-
tor gestor en funciones de “jefe de producción” o líder del equipo 
ejecutor tiene a su disposición maniobrar las válvulas de liberación 
de tensiones. Sin embargo, sólo no era posible: él contó con el apoyo 
incondicional de instructores técnicos, instructores transversales, 
gestores de Tecnoparque, laboratorista.
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Figura 1. Todas las variables sincronizadas en un mismo reactor

Nota: Imagen construida por los autores

Adicionalmente, se contó con el acompañamiento de Bienestar al 
Aprendiz, SENNOVA, Coordinación Académica y Subdirección, 
quienes, con un esfuerzo sincronizado, introdujeron otras variables 
asociadas al conocimiento profundo de las transformaciones como 
el trabajo en equipo y el sentido de pertenencia, elementos que pro-
movieron el avance del proceso y el reconocimiento de su naturaleza 
más profunda para obtener el propósito final.

Para septiembre de 2014 se insinúa la posibilidad de participar 
en las competencias de habilidades WorldSkills que por primera vez 
se abre para la habilidad en análisis químico, todos esos “aspiran-
tes químicos” en formación se pusieron la “camiseta” y participaron 
en la eliminatoria, en la cual quedaron seleccionados Leidy Lorena 
Corrales Valencia, Fransy Arango Gallego y Julián David Ospina 
Díaz, quienes apoyados por sus compañeros compitieron en fran-
ca lid para obtener un cupo y representar a la regional Caldas, dos 
de ellos con reconocimiento en prueba piloto nacional realizada en 
Bogotá, Leidy Lorena (primer puesto), Julián David (segundo puesto) 
y después de superar varias eliminatorias y enfrentarse a sí mis-
ma, Fransy consiguió la medalla de oro en la competencia nacional 
WorldSkills en la habilidad de análisis químico.
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Mientras esto sucedía, “los de química” participaban en la Red Re-
gional de Semilleros de Investigación RREDSI en Caicedonia – Valle 
del Cauca, junto con el accionar de todos los aprendices con ocho 
proyectos de investigación. Allí demostraron que la estrategia que se 
proyectó años atrás permitió en cada uno de los aprendices fortale-
cerse como ser humano libre pensador, con responsabilidad social, 
tomadores de sus propias decisiones, con habilidades técnicas, res-
petuosos con su entorno y decididos a afrontar retos.

Resultados finales y actuales del proceso químico

A continuación, se presentan los resultados del proceso final de las 
jornadas:

1. Un grupo de personas alcanzó competencias técnicas desa-
rrolladas y aun habilidades blandas destacadas, amistades e 
interdependencia entre muchos de los egresados. 

2. La mayoría de los participantes tuvo una experiencia laboral 
en el análisis químico con diferentes niveles de profundidad.

3. Muchos de ellos se encuentran vinculados al sector produc-
tivo en actividades asociadas a la química y realizan hoy día 
aportes importantes en su labor. 

4. La resiliencia que han alcanzado la mayoría de los egresados 
para superar dificultades y mantenerse ante los retos perso-
nales y laborales. 

5. Varios egresados están adelantando estudios de profesionali-
zación, aun con beca por fuera del país (en Brasil, España y 
Australia).

6. Todos los entrevistados en el año 2020 continúan resaltan-
do las habilidades que adquirieron y que han forjado lo que 
son hoy en día, reconociendo además el impulso tan grande 
que obtuvieron al enfrentar en plenitud de conciencia sus 
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proyectos de investigación y cómo cambió su visión y su capa-
cidad para el aprendizaje autónomo.

7. Todos vivieron el proceso de formación de la mano de su ges-
tor de grupo quien se constituyó en catalizador de los logros e 
impulsor para muchas jornadas siguientes. 

8. Si bien la estrategia Worldskills motivó a todos aquellos que por 
su edad aplicaban a la estrategia, y a la vez se dieron las cosas 
para que por dos años seguidos tres personas en total fueran 
destacadas a nivel nacional, primero en una prueba preparato-
ria y luego en las competencias nacionales y cada uno de estos 
egresados se hizo más competitivo en lo laboral. También debe 
reconocerse que esa estrategia se enfoca sólo en unos aprendi-
ces y a otros los excluye directamente, aunque podrán aprender 
desde las graderías. Debería buscarse la manera de introducir 
la estrategia al proceso para ampliar competencias técnicas.

9. El equipo ejecutor de instructores ha desbordado el aprendi-
zaje que ha desarrollado y, más allá de las dificultades, se reco-
noce por los egresados el papel que ejercieron muchos de sus 
instructores en su transformación y como el aprecio e interés 
contribuyeron en su crecimiento personal.

10. Aunque es difícil medirlo, se puede afirmar positivamente 
que estos egresados hoy responden con alta eficacia en temas 
diversos de los análisis químicos de la industria nacional y 
aportan a la percepción de que el SENA es la institución más 
querida por todos los colombianos.

Logros y más logros

El grupo de química aplicada a la industria ganó medalla de oro en 
las competencias nacionales de WorldSkills en la habilidad de análi-
sis químico 2015, con la representación de Fransy Arango Gallego.
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Fuente: El autor 

Ellos, aspirantes químicos y llamados “los de Química” se convirtie-
ron en Tecnólogos.

Abordaje

¡La toma de muestras y su análisis!

Los aprendices en general disfrutaron la formación y muchos de 
los participantes traían un interés previo en la ciencia química, lo 
cual favoreció el proceso; para unos cuantos aprendices resultó muy 
inspirador el mismo proceso de selección al programa, dado que 
percibieron la selección como una motivación para desarrollar un 
proyecto en etapa lectiva. Se observaron en el grupo de entrevistados 
diferentes visiones de su experiencia formativa, la cual consolidó 
con veintiún aprendices cuya misma heterogeneidad aporta a gene-
rar un sentido crítico del proceso. 
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El grupo contó al interior con liderazgos que facilitaron el desarrollo 
de la formación, esos roles asumidos por algunos aprendices promo-
vieron decisiones y la concertación con el instructor gestor del pro-
grama: Ing. Frank Alberto Cuesta González. En particular su 
participación facilitó el actuar, la motivación de los aprendices y des-
trabó momentos de conflicto y tensión al interior de la dinámica de 
grupo. De aquí obtenemos una conclusión asociada al impacto efec-
tivo del liderazgo del instructor-gestor como condición clave para el 
alcance de los propósitos, los otros instructores como Alejandro Cla-
vijo, Gustavo Peña y otros no citados, aportaron y se ajustaron a la 
dinámica del proceso de formación.
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El liderazgo de los aprendicesAnggie Jhoana y Ana Mylena marcó 
en buena parte la disposición del grupo, aspecto memorable por va-
rios de los instructores, no tanto por las controversias que se genera-
ron, sino por los aspectos positivos que de allí nacieron, como el 
sentido de la competitividad, la participación con diversas propues-
tas en eventos culturales, así como en eventos de divulgación cientí-
fica. Lo más interesante, sin importar las diferencias, fue que la 
solidaridad siempre estuvo presente, esto fue un potenciador del 
buen desarrollo académico del grupo.

La formación por proyectos proporcionó la oportunidad del Aprendi-
zaje Significativo, término propuesto por David Ausubel. Es decir, a 
partir de los conocimientos previos y los que se van construyendo 
desde la revisión documental del estado del arte se motiva a los 
aprendices a encontrar sentido en lo que enfrentan y desean resol-
ver. Luego el buscar la aplicación de actividades prácticas en el labo-
ratorio y otras necesarias impulsó a generar un aprendizaje 
acelerado favorecido por estrategias pedagógicas constructivistas. 
Todo lo anterior fue promovido por algunos instructores liderados 
por el gestor, quienes gestionaron la participación en continuas 
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exposiciones ante diferentes retos, por ejemplo, Tecnoparque y Tec-
noacademia. Las jornadas extensas promovidas y en jornada contra-
ria a los horarios de la formación para avanzar en el proyecto y 
complementar sus conocimientos, han sido destacadas por los 
aprendices como parte clave del aprendizaje. Lo anterior enriqueció 
el tiempo de práctica en el laboratorio y el desarrollo de las habilida-
des prácticas para trabajar y cumplir objetivos. De la misma manera, 
el modelo pedagógico basado en la formación por proyectos fue apo-
yado por los instructores de Tecnoparque como una estrategia que 
fortaleció a los aprendices, su talento para participar y para asumir 
retos en los diferentes eventos de divulgación en los que participa-
ronla formación por proyectos fue apoyado por los instructores de 
Tecnoparque como una estrategia que fortaleció a los aprendices, su 
talento para participar y para asumir retos en los diferentes eventos 
de divulgación en los que participaron.

La experiencia en la competencia Worldskills resultó valiosa para 
la totalidad de los aprendices, sin embargo solo tres (Leidy Lorena, 
Fransy y Julián David ) tuvieron la oportunidad de experimentar en 
dos años diferentes. Esas experimentaciones consistieron en prác-
ticas en competencias de Análisis Químico y en viajes, hasta los 
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laboratorios en Bogotá, participar en esos eventos, representando a 
la Regional Caldas, entre otras actividades. A su vez, y como logro a 
destacar, Fransy ganó una Medalla de Oro para el segundo año de 
la experiencia y se obtuvo unamención destacada para los otros dos 
aprendices en el primer año y una cantidad de trabajo por los apren-
dices. El resultado fue el fruto de un trabajo engranado entre instruc-
tores, Bienestar, al Aprendiz y la laboratorista que se constituyeron 
en el apoyo fundamental en este reto.

La participación en semilleros de investigación fue determinan-
te para todos, así fue reconocido por cada uno de los entrevistados, 
quienes los valoran positivamente. .

Jóvenes investigadores se desarrollaron en el grupo y se impul-
saron a seguir estudiando para perfeccionar sus conocimientos, la 
parte débil estuvo en que algunos instructores que no tuvieron la 
claridad suficiente en prácticas de laboratorio, en las entrevistas se 
incluyen comentarios sobre un instructor que fue bastante flexible 
y no favoreció el aprovechamiento al máximo del tiempo. Es de des-
tacar cómo la misma campeona con Medalla de Oro, Fransy Arango, 
reconoció la necesidad de un instructor bien informado de las tareas 
formativas y que mostrara respeto con la preparación de sus activi-
dades, como condición clave e ideal para el avance de la formación. 
En general, el tema de seguridad en las prácticas fue bueno para la 
generalidad de los entrevistados.

El desarrollo de cursos complementarios a la formación aportó 
mucho al desarrollo de las habilidades y se destacan algunos instruc-
tores en esas acciones por su carisma y su dedicación a cada persona. 

Por otra parte, la egresada Anggie Jhoana, manteniendo el lide-
razgo y otra mirada de la experiencia, habló sobre la necesidad de 
profundizar en los fundamentos de matemáticas, física y quími-
ca. Es decir, habilidades pertinentes para la vida laboral. Se hace 
sumamente importante la evaluación continua del proceso como 
herramienta para la conciencia de los avances personales y para im-
plementar mecanismos para conocer las calificaciones que sirvan 
como retroalimentación a lo que se está haciendo y logrando.
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Se recuerda que María Camila Franco era una de las aprendices 
que llegaba primero a las jornadas de manera cumplida, motivada 
por la pasión generada en las prácticas de la formación. Ella afirma 
que no le quitaría horas a nada de lo que se vivió. La totalidad de 
los aprendices reconocen la importancia de la estrategia Worldskills. 
Sin embargo, es evidente que solo unos se vieron beneficiados com-
pletamente por ello. Los otros lo reconocen y no se sienten mal, acep-
tan que el beneficio es para aquellos que participan allí.

Resulta necesario para el desempeño en el medio laboral el mane-
jo de la metrología (estadística) como herramienta de procesamiento 
de la información levantada del laboratorio. Es un tema para traba-
jar y mejorar en las estrategias y actividades planteadas. La forma-
ción hizo énfasis en las valoraciones y titulaciones y reveló la gran 
necesidad de profundizar en biotecnología.

Algunos resaltan el apoyo de la laboratorista Diana Marcela 
Flores quien con su buena predisposición ayudó en la asesoría de 
algunos proyectos (esta observación la anotó Anggie Jhoana). La par-
ticipación del grupo en las actividades de bienestar contribuyó mu-
cho al desarrollo del Ser y la parte humanística y son muchos los que 
sostienen que no deberían disminuir en forma alguna. 

Para Jaime Bravo, las actividades de bienestar fueron valiosas al 
grupo en general y la participación por parte del instructor como 
gestor facilitó el desarrollo personal y la superación de los muchos 
momentos difíciles vividos. Por otro lado, dentro de las actividades, 
existieron algunas clases teóricas que resultan algo pesadas rela-
cionadas con Estadística y Normatividad (anotaron Leidy Lorena, 
Fransy y María Alejandra) Sin embargo, hoy reconocen la impor-
tancia de ellas, resaltan la necesidad de realizar mejores prácticas 
pedagógicas en ese sentido. Un aspecto que destacaron, tanto los 
egresados como los instructores, fue las visitas pedagógicas a empre-
sas de diferentes sectores, pues esta actividad facilitó el proceso de 
aprendizaje con la visión de la realidad, lo que se convierte en aspec-
to diferenciador en los avances del proceso formativo.
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Resultados de la experiencia de sistematización

¿Y qué de la práctica de sistematización?

Durante la mitad del año 2018, se presentó el informe de la estrategia 
de acompañamiento Pedagógico QAP a nivel del SENA, Centro para 
la Formación Cafetera, Regional Caldas, la cual fue una iniciativa a 
nivel nacional, orientada desde la Escuela Nacional de Instructores 
por el compañero investigador Carlos Alberto Vanegas Prieto, en 
busca de leer y actuar sobre la realidad pedagógica de la formación e 
incluyendo en su desarrollo aspectos característicos de la cultura de 
cada región. En esta estrategia, los observadores-investigadores fue-
ron instructores de otros centros de formación, en momentos defini-
dos entraron a los ambientes de formación, observaron y soportaron 
información con la que luego se levantó un informe final que fue en-
tregado a las Coordinaciones Académicas. La investigación, entre 
muchas cosas, evidenció la necesidad de “sistematizar las experien-
cias pedagógicas” en procura de hacernos conscientes y participan-
tes de un cambio continuo en la manera en la que orientamos la 
formación profesional integral en los centros de formación y especí-
ficamente en nuestra área de acción.



248 

Frank Alberto Cuesta González, Luisa Fernanda Gómez Sierra y José Martín González Valderrama

Al tener la oportunidad de realizar la sistematización, hemos com-
partido y visto cómo cada grupo de compañeros ha colocado la 
impronta característica de su ser, además de su estilo y ánimo profe-
sional, dejando ver la multiculturalidad que habita en este hermoso 
territorio que lleva el nombre de Colombia.

El resultado más importante de cara al futuro consiste en la tras-
cendencia de la práctica desarrollada, en reconocerla, adoptarla y, a 
partir de ella, emplearla como herramienta para el mejoramiento de 
la pedagogía y la misma formación. En este caso, nos familiarizamos 
con la metodología del profesor Germán Mariño y los pasos propues-
tos por él, en los textos de acceso libre en su propia página web y que 
resultan de gran valor para el desarrollo de la tarea. 

El efecto y el valor en nuestro quehacer pedagógico para quienes 
participamos en el ejercicio es único ya que aspiramos a que los lec-
tores de la investigación perciban y observen los logros finales bajo 
la lupa del reconocimiento del contexto completo. Este valor incluye 
diferentes versiones de los hechos, reflexiones más profundas y que 
en el tiempo estos lectores puedan darle una valoración continua de 
cómo impactan las acciones formativas propuestas y desarrolladas, 
el rol que desempeñaron los instructores, las oportunidades genera-
das o aprovechadas dentro de la formación. Asimismo, la sistemati-
zación nos lleva a madurar sobre cuáles acciones mantendremos y 
otras que ajustaríamos, ante el eventual inicio de una nueva forma-
ción en el programa de Química aplicada a la industria en la Ciudad 
de Manizales.

Se resalta en esta ocasión, desde la voz de los aprendices, la tras-
cendencia dada al proceso de formación por quien fuera el gestor 
del proyecto de formación, por su profesionalismo, dedicación y su 
gran condición humana. El gestor conserva un especial recuerdo 
de esos aprendices hasta el punto de eclipsar otras intervenciones, 
pues siempre la formación orbitó libremente bajo condiciones del 
liderazgo positivo y experimentado, aprovechando las oportunida-
des de investigación, de la formación por proyectos (que apuntan a 
la esencia de la institución SENA dado que está fundamentada en 
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aprender haciendo), competencias locales, regionales y nacionales 
como Worldskills, más los eventos de divulgación y las actividades 
de Bienestar al Aprendiz en el Centro para la Formación Cafetera.

En la voz de los aprendices, se comenta que el laboratorio de cien-
cias básicas fue su tercera “casa u hogar” puesto que permanecían 
gran parte del tiempo ahí realizando prácticas en el estudio de la ca-
lidad del agua, reconociendo la importancia de dichas prácticas, sin 
embargo, dejan claro la necesidad de abordar otras habilidades y 
destrezas en otros estudios como en la calidad de aire, suelo, alimen-
tos, productos diversos para enriquecer el proceso de formación mu-
cho más. 

Cabe decir que las instalaciones e infraestructura del SENA han me-
jorado desde el año 2014 a la actualidad debido a proyectos gestio-
nados por SENNOVA en donde se han incluido nuevos equipos que 
permiten el fortalecimiento de la formación en temas de Química 
Instrumental (verbigracia: Cromatografía, Espectrofotometría y 
otras técnicas emergentes), es necesario avanzar en las competen-
cias del equipo de instructores para orientar estos temas. 

En la finalización de la sistematización pedagógica se encuentra 
evidencia del impacto positivo que ejercieron algunos elementos, 
como las estrategias de aprendizaje, los materiales de apoyo, el desa-
rrollo y aplicación de instrumentos de evaluación para los aprendi-
ces en los diferentes resultados de las competencias. 
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No hay evidencia de parte de la voz de los instructores (Anexo 
Filmografía) del empleo de una metodología predominante para 
orientar su formación basada en la misma formación por proyectos, 
aunque esta se conoce como la estrategia definida por el SENA.

Si nos preguntaran la razón por la que esta experiencia se cons-
tituyó en un hito para quienes allí participamos debemos recordar 
un grupo de aprendices bastante unidos enfrentando experiencias 
especiales (muchas gratas y otras de dificultad) que se fortificaron 
en sus competencias para la vida laboral y personal. Ellos pudieron 
aprovechar las oportunidades asociadas a la formación que estuvie-
ron a su alcance y en gran medida con la inspiración de quién des-
empeñó su labor de gestor de la ficha y el apoyo de todo el equipo 
ejecutor, quienes realizaron su labor de una manera destacada. Es 
importante mencionar que algunos aprendices realizan sus labores 
actualmente en la misma disciplina en que fueron formados. Actores 
como la ahora Ing. Diana Marcela Flórez, quien previamente había 
iniciado su contacto con el SENA formándose como Tecnóloga en 
Control Ambiental de nuestro Centro para la Formación Cafetera 
CFC, nos demuestran que la asesoría a los proyectos es esencial.

La convocatoria del Curso de Sistematización de experiencias pe-
dagógicas ofrecido por la Escuela Nacional de Instructores en junio 
de 2020 permitió elaborar una historia que ha asentado cimientos. 
Reconocemos los sesgos que puede incluir este trabajo, tanto como la 
novedad para quienes lo hemos realizado y el esfuerzo por un mane-
jo equilibrado que pretende dejar escrita, una experiencia que vista 
en blanco y negro puede ser un referente para hacer o dejar de tomar 
acciones en nuestra Regional Caldas o en el SENA a nivel nacional.

Nos hemos beneficiado de los escritos y la generosidad del mismo 
profesor Mariño al encontrar sus trabajos y ejemplos en acceso libre. 
Asimismo, reconocemos en la profesional de la ENI, Ingrid Gerardi-
ne Wilches Bayona, su retroalimentación al proceso (investigación 
cualitativa) y su paciencia, para revisar los diferentes entregables du-
rante el periodo de formación en Sistematización.
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Reconocemos las oportunidades de mejora y mucho más, cuan-
do se revisa la propia práctica pedagógica. Incluso a partir de dicha 
revisión se generarán nuevas alternativas y se afrontará de forma 
novedosa la recepción de grupos inicialmente heterogéneos que, con 
el tiempo, se van convirtiendo en colectivos que tienen su propia di-
námica y requieren continuos ajustes en la práctica pedagógica.

Aprendizajes del equipo ejecutor

Los resultados de las pruebas en química

Durante el desarrollo de los procesos de formación, cada uno de 
los instructores continúa en la transformación de su aprendizaje, 
fortaleciendo sus conocimientos a través de la práctica continua, 
esto siempre acompañado de un grupo de aprendices de los cuales 
también se aprende todos los días. Esta experiencia ha permitido 
potenciar la capacidad del instructor tanto en lo técnico, como en 
lo humano y enseñó que al trabajar bajo el aprendizaje por proyec-
tos con los aprendices se fortifica la capacidad de reflexionar ante 
hechos reales a través de la toma de decisiones con conocimiento y 
criterio.

De acuerdo con lo anterior, los objetivos que han sido marcados 
desde el inicio, también se lograron a través de un trabajo en equipo, 
uniendo estrategias y aliados fuertes como Tecnoparque, SENNOVA, 
Bienestar al Aprendiz y la Administración del centro, que ayuda-
ron a forjar todo el proceso de formación. Esta es una labor donde 
todo gira alrededor de jóvenes que han depositado su confianza en 
el SENA.

El reconocer en cada aprendiz sus valores, sus diferencias, sus ex-
pectativas, sus metas, sus sueños se convierte en el motivo para que 
el instructor siga fortaleciendo sus habilidades técnicas, sus habili-
dades blandas y su calidad humana, con el fin de dejar una huella 
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profunda en el desarrollo profesional y humano en procura de desa-
rrollar una formación profesional integral.

El grupo de la Tecnología en Química Aplicada a la Industria con 
ID 628137, reconocido como “los de química”, dejó en cada uno de 
los instructores que realizó este trabajo de sistematización de ex-
periencias pedagógicas, la enseñanza del valor que tiene para los 
aprendices, hoy egresados, el paso por el SENA. Así, les ha permitido 
a algunos estar hoy desarrollando estudios profesionales relaciona-
dos con química y biología en Colombia, España y Brasil, y a otros de-
sarrollar su vida profesional en empresas reconocidas, en las cuales 
están dejando muy en alto la formación que brinda el SENA. 

Esto nos da a entender que en las manos del instructor está la 
responsabilidad de construir oportunidades en los aprendices y está 
la responsabilidad de construir país. 

Una mirada desde afuera del reactor de química

El Tecnólogo en Química Aplicada a la Industria con ID 628137 fue 
un grupo que se caracterizó por su dinamismo y destreza en la rea-
lización de actividades de carácter formativo, ético y social en el 
SENA, Centro para la Formación Cafetera, de la Regional Caldas. Aún 
se les recuerda con mucho cariño al pasar los años, sobre todo por 
la ejecución de la actividad ambiental “Día de la Tierra”, ya que el 
entusiasmo de ellos permitió que el mensaje de sensibilización soste-
nible llegará no sólo a los aprendices, sino también a los administra-
tivos e instructores. El alma, el corazón y la fuerza que plantaron fue 
único, las expectativas sobrepasan límites, no hay duda de que como 
equipo siempre dieron lo mejor de sí mismos, demostraron que la 
confianza es imagen para lograr lo que se propusieran, mencionó la 
líder ambiental del Centro para la Formación Cafetera en su momen-
to Luisa Fernanda Gómez Sierra.
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Conclusión de conclusiones

Evaluando la calidad de los productos

La sistematización de la experiencia pedagógica elaborada desde la 
propuesta del autor Germán Mariño nos ha permitido acercarnos a 
una visión nueva de nuestra realidad. Se evidencia cómo la dedica-
ción y el interés que han puesto los instructores en el proceso y en el 
desarrollo de personas, que en su momento asumieron el papel de 
aprendices, ha rendido fruto al ver transformadas las vidas de esas 
personas entrevistadas y rememorar que su formación les ha abierto 
las puertas a nuevos horizontes.

El proceso fue gestionado de tan buena manera por el gestor y los 
instructores participantes que en ningún momento hubo asomo de 
queja o reclamo en ninguno de los entrevistados. Se observa agrade-
cimiento en ellos y el recuerdo de un tiempo especial de trabajo exi-
gente. Sin embargo, los entrevistados habiendo vivido experiencias 
laborales y de vida, reconocen la necesidad de profundizar en con-
ceptos teóricos y prácticos que son exigidos en el mundo laboral en 
el que compite. Así mismo, mencionan la necesidad de la evaluación 
en el afianzamiento del aprendizaje, tanto como del óptimo uso del 
tiempo en las actividades de aprendizaje. 

La formación en el programa de Química Aplicada a la Industria 
requiere fundamentos en ciencias básicas, pues el sistema educativo 
colombiano, en términos generales, oferta personas con deficiencias 
en la lectura, escritura, el uso y aplicación de las matemáticas, que 
serán los usuarios y aprendices de nuestro programa de formación.

La Formación por Proyectos como estrategia para hacer significativo el 
aprendizaje

Se sugiere, debito a todo lo expuesto, y con el objetivo de desarro-
llar habilidades de investigación junto a las habilidades blandas para 
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comunicar e interactuar con otros, la contribución al desarrollo de 
esas competencias bajo una estrategia bien planeada y gestionada 
por un equipo de instructores, con la gestión concertada de instruc-
tores y otro personal técnico del centro de formación para la asesoría 
en los proyectos haciendo uso de los laboratorios, equipos, tecnolo-
gías vigentes y emergentes para aprovechar oportunidades de resol-
ver las necesidades del sector productivo en el cual esos aprendices 
irán a dar respuesta tanto en los análisis químicos como en el sopor-
te para la supervisión de procesos. 

Prospectiva

Un plano de la planta de producción

Cada experiencia pedagógica tiene sus particularidades de espa-
cio, de lugar, de tiempo, y cada una de ellas trae consigo una serie 
de aprendizajes que conforma el valor agregado que cada instruc-
tor junto con su equipo ejecutor posee. Replicar esta experiencia se 
convierte en un reto, pues se debe enfrentar a un nuevo grupo de 
aprendices con características diferentes. Sin embargo, cada instruc-
tor tiene la capacidad de adaptarse y realizar la gestión pedagógica 
que permita generar empatía entre cada uno de los integrantes.

Otro aspecto importante es seguir invirtiendo en tecnología y for-
mación de instructores en el aspecto técnico y habilidades blandas, 
de tal manera que se fortalezcan sus competencias y desarrollen cada 
vez mejor sus funciones pedagógicas con equipos de vanguardia, con 
la finalidad de mejorar la calidad de los procesos de investigación 
y potenciar a los nuevos aprendices en el campo de lecto-escritura, 
la consulta en bases de datos, el análisis estadístico, la solución de 
problemas reales del sector productivo, la toma de decisiones, entre 
otros.
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Adicionalmente, es importante mantener la estrategia de confor-
mación de semilleros de investigación que permitan a los aprendices 
fortalecer las habilidades comunicativas a través de la divulgación 
científica en eventos a nivel local, nacional e internacional, fo-
mentando en cada aprendiz el empoderamiento de sus proyectos, 
el sentido de responsabilidad y el sentido de pertenencia. Bajo las 
condiciones mencionadas, se pueden desarrollar nuevos procesos 
formativos, en los que se replique de manera aproximada esta expe-
riencia pedagógica.
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TO L I M A

Condiciones de bioseguridad en algunas 
granjas del Departamento de Tolima

Guadalupe Pérez Moreno*

Introducción

El presente documento es una sistematización de la práctica como 
resultado de los procesos de formación a sistemas productivos que 
adelanta el SENA en la región del Tolima. En el trabajo, desarrollado 
en el año 2020 en el marco de la pandemia por la Covid 19 y con las 
limitaciones que eso implica, identifiqué el incumplimiento de las 
normas de bioseguridad en siete (7) granjas de producción avícola 
en diferentes municipios del departamento del Tolima. Las granjas 
identificadas en la problemática pertenecen a los municipios de 
Flandes, Espinal, Guamo, Iconozo y Piedras. Una vez observada la 
problemática y su incidencia en la producción, se empieza la revi-
sión de la normatividad vigente para utilizarla como referente en la 

* Servicio Nacional de Aprendizaje- SENA Regional Centro Agropecuario La Granja 
Espinal, 2021. Instructora Centro agropecuario La Granja, Espinal (Regional Tolima). 
Correo: gperezmo@sena.edu.co
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verificación del cumplimiento de las condiciones de bioseguridad en 
granjas avícolas comerciales.

Descripción del problema

El SENA, en busca del desarrollo económico y social del país, reali-
za una serie de trabajos de campo que exigen el contacto directo en 
terreno con algunos sistemas productivos agropecuarios. Cuando se 
realiza trabajo en campo, se evidencia el incumplimiento de algunas 
condiciones o prácticas de producción en los pequeños productores 
el sector agropecuario.

El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) coherente con su mi-
sión en busca de la sanidad agropecuaria “establece las condiciones 
de Bioseguridad que deben cumplir las granjas avícolas comercia-
les en el país” mediante la Resolución 1183 del 25 de marzo de 2010. 
Teniendo en cuenta lo anterior, el cumplimiento de las condiciones 
de bioseguridad es importante para la prevención de enfermedades, 
también como estrategia de aseguramiento de la calidad del produc-
to y, por supuesto, del cumplimiento de la norma. Las enfermedades 
que buscan mitigar estas acciones de bioseguridad son Influenza 
Aviar, Newcastle Salmonelosis, principalmente.

Caracterización del contexto

El municipio de Flandes pertenece a la región centro sur del depar-
tamento del Tolima y la subregión de Ibagué. Cuenta con 29.296 ha-
bitantes, una extensión de 100 km2 y una densidad poblacional de 
291,06 hab/km2. Al menos el 13,7% del total de la población se en-
cuentra en la zona rural en donde se desarrollan los procesos de for-
mación SENA y la observación para esta sistematización.
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El municipio de Espinal pertenece a la región centro sur del de-
partamento del Tolima. Cuenta con 75.375 habitantes, una extensión 
de 231 km2 y una densidad poblacional de 326,3 hab/km2. En este 
municipio la observación para la sistematización se realiza en la ve-
reda de Peladeros.

El municipio de Piedra dentro de este estudio, en términos de po-
blación, es el municipio más pequeño con tal solo 5.371 habitantes y 
una densidad poblacional de 14,9 hab/km2.

El municipio del Guamo, el cual de forma representativa apor-
ta dos granjas a esta sistematización, cuenta con 34254 habitantes 
ubicados en una extensión de 523 km2 lo que crea una densidad 
poblacional de 65,5 hab/km2. Finalmente, el municipio de Iconozo 
tiene una superficie total de 220 km2 y una población total de 10.130 
habitantes.

En el municipio de Flandes se observaron dos granjas: una ubica-
da en la vereda el Colegio con 150 aves y la otra ubicada en la vereda 
de Tarqui la cual cuenta con 200 aves. En el municipio del Espinal 
contamos con 200 aves ubicadas en una única finca de la vereda Pe-
laderos. En las veredas Las Garzas y Paujil del municipio del Guamo 
observamos dos granjas más, una cuenta con 50 aves y la otra con 
100 aves de engorde. Y dos últimas granjas ubicadas en el municipio 
de Icononzo vereda Cuba la primera y en el municipio de Piedras ve-
reda Guataquí: la primera con 50 aves de engorde y la segunda con 
200 aves.

Pregunta problema

¿Cuáles son las condiciones de bioseguridad de algunas granjas aví-
colas del departamento del Tolima?
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Objetivos

Objetivo general

Describir las condiciones de bioseguridad de algunas granjas avíco-
las del departamento del Tolima.

Objetivos específicos

• Identificar las condiciones de bioseguridad que deben cum-
plir las granjas avícolas según la normatividad del ICA.

• Mencionar el cumplimiento de las condiciones de bioseguri-
dad de algunas granjas avícolas del departamento del Tolima.

Marco referencial

En este apartado se hace un acercamiento al concepto de biosegu-
ridad y se dan razones de la importancia del cumplimiento de unas 
condiciones mínimas en la producción avícola. Adicionalmente, se 
presenta la normatividad que sustenta esta sistematización.

Marco teórico

La bioseguridad se define como las medidas preventivas sanitarias 
para el control de enfermedades (Ministerio de Salud, 1997). Asimis-
mo, la bioseguridad se presenta como un factor determinante en la 
producción agropecuaria, en especial en la producción avícola. La 
anterior afirmación se hace debido a que las aves de granja “son sus-
ceptibles a un sinnúmero de afecciones sanitarias de toda índole” 
(Astaíza, Benavides, Chaves, Pascuaza, y Pascuaza, 2015, p.38).
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Las condiciones de aumento de la demanda en el sector avícola 
generan condiciones no controlables de producción con consecuen-
cias favorables para los agentes patógenos que afectan la producción 
(Astaíza, et al, 2015). Las conductas que se identifican como más ries-
gosas para la aparición de agentes patógenos son: el contacto de las 
aves con agentes externos sin unas buenas prácticas de limpieza y el 
mal manejo de las secreciones (Astaíza, et al., 2015).

Marco legal

La presente sistematización se presenta en cumplimiento de una 
Ley promulgada por el Congreso de la Republica (Ley 1255. 2008), la 
cual reconoce la importancia del sector declarando de interés social 
y de salud pública el control y erradicación de enfermedades avia-
res. Adicionalmente, la sistematización toma criterios de una resolu-
ción emitida por el ICA (Resolución 1183, 2010) para la creación de las 
listas de chequeo utilizadas en este estudio. En la Resolución el ICA 
establecen las condiciones que deben tener las granjas en cumpli-
miento de condiciones bioseguras.

Cabe mencionar que el ICA es el instituto reconocido por el De-
creto 3761 (2009) como el encargado de velar por la seguridad de la 
producción agrícola y pecuaria en Colombia.

Resultados de la sistematización

Basada en la Resolución 1183 del 25 de marzo del 2010, por medio de 
la cual se establecen las condiciones de bioseguridad que se deben 
cumplir las granjas avícolas comerciales en el país para su certifica-
ción, se realiza una observación mediante listas de chequeo en las 
granjas que pertenecen a los cursos de formación. A continuación, se 
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presentan los 27 ítems definidos para la observación en las granjas y 
los resultados.

Tabla 1. Registro ICA

No ITEM SI NO

1 La granja está registrada ante el 
ICA

0% 100%

Fuente: Elaboración propia

Tabla 2. Procedimientos de desinfección

No ITEM SI NO

2 La granja cuenta con 
procedimientos operativos 

estandarizados para la 
desinfección de instalaciones 

equipos y utensilios

0% 100%

Fuente: Elaboración propia

Tabla 3. Procedimientos de disposición de la mortalidad

No ITEM SI NO

3 La granja cuenta con 
procedimientos operativos 
estandarizados acerca de la 
disposición de la mortalidad

0% 100%

Fuente: Elaboración propia

La observación en los tres primeros ítems refleja un incumplimiento 
total en procedimientos de registro ante el ICA, desinfección de ins-
talaciones y equipos y disposición de la mortandad.
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Tabla 4. Procedimientos de control de plagas

No ITEM SI NO

4 La granja cuenta con 
procedimientos operativos 

estandarizados acerca del control 
integrado de plagas e insectos

29% 71%

Fuente: Elaboración propia

Para el manejo de las plagas se encontró que casi una tercera parte 
de las granjas realiza procedimientos de control de plagas.

Tabla 5. Procedimiento de tratamiento de gallinaza

No ITEM SI NO

5 La granja cuenta con 
procedimientos operativos 

estandarizados del tratamiento de 
la gallinaza / pollinaza

43% 57%

Fuente: Elaboración propia

Las granjas que realizan procedimientos de tratamiento de galli-
naza son casi la mitad de las granjas tenidas en cuenta para este 
documento.

Tabla 6. Procedimientos de vacunación

No ITEM SI NO

6 La granja cuenta con 
procedimientos operativos 

estandarizados del programa de 
vacunación

14% 86%

Fuente: Elaboración propia
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La observación llego a evidenciar que solo el 14% de las granjas cuen-
ta con procedimientos de vacunación.

Tabla 7. Registros de ingresos

No ITEM SI NO

7 La granja cuenta con registros 
escritos diarios de ingreso de 

personas y de vehículos

0% 100%

Fuente: Elaboración propia

Tabla 8. Procedimientos de tratamiento de aguas

No ITEM SI NO

8 La granja cuenta con 
procedimientos para el 

tratamiento de aguas de consumo 
de las aves

57% 43%

Fuente: Elaboración propia

Se puede afirmar que al menos la mitad de las granjas cuenta proce-
dimientos de tratamiento de aguas.

Tabla 9. Registro de vacunación

No ITEM SI NO

9 La granja cuenta con el registro de 
vacunación

71% 29%

Fuente: Elaboración propia

Las listas de chequeo arrojan como resultado que más del 70% de las 
granjas observadas tiene un registro de vacunación de las aves.
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Tabla 10. Una sola especie en granja

No ITEM SI NO

10 Dentro de la granja se mantienen 
aves de una sola especie

100% 0%

Fuente: Elaboración propia

Tabla 11. Aislamiento perimetral

No ITEM SI NO

11 La granja cuenta con cerca 
perimetral en buen estado 

que impida el libre tránsito de 
personas y vehículos y minimiza 
el riesgo de animales a la granja

86% 14%

Fuente: Elaboración propia

El aislamiento perimetral es uno de los factores que puede repre-
sentar mayor riesgo a nivel de bioseguridad. Al menos el 86% de las 
granjas cumple con el aislamiento.

 
Tabla 12. Desinfección de vehículos

No ITEM SI NO

12 La granja cuenta con un sistema 
permanente de desinfección de los 

vehículos

0% 100%

Fuente: Elaboración propia

Tabla 13. Libre de escombros o basura

No ITEM SI NO

13 La granja se encuentra libre de 
melaza, escombros, basuras o 
cualquier material de desecho

100% 0%

Fuente: Elaboración propia
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Todas las granjas observadas tienen espacios limpios para la pro-
ducción avícola.

 
 
Tabla 14. Señalización

No ITEM SI NO

14 La granja se encuentra señalizada 
en cada área

0% 100%

Fuente: Elaboración propia

Tabla 15. Mallas protectoras (aislamiento)

No ITEM SI NO

15 Los galpones cuentan con malla 
que impidan el ingreso de otras 

aves

100% 0%

Fuente: Elaboración propia

Tabla 16. Desinfección de objetos

No ITEM SI NO

16 La granja cuenta con una cámara 
de desinfección para los objetos 
personales que necesariamente 

entran a la granja

0% 100%

Fuente: Elaboración propia

Ninguna de las granjas observadas tiene procedimientos de desin-
fección a los objetos personales que necesariamente tienen que en-
trar al proceso de producción.
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Tabla 17. Almacenamiento de los alimentos

No ITEM SI NO

17 El almacenamiento del alimento 
se realiza en áreas delimitadas 

sobre estibas para aquellas que no 
utilizan tolvas o silo

71% 29%

Fuente: Elaboración propia

Una tercera parte de las granjas no almacena los alimentos de forma 
adecuada.

 
Tabla 18. Transporte de las aves

No ITEM SI NO

18 El transporte de aves vivas hacia 
la planta de beneficio y las aves 
de levante se realiza en guacales 

limpios y desinfectados

0% 100%

Fuente: Elaboración propia

Tabla 19. Sistema de desinfección de calzado

No ITEM SI NO

19 Para ingresar a cada galpón la 
granja cuenta un sistema de 

desinfección para calzado

43% 57%

Fuente: Elaboración propia

El sistema de desinfección de calzado que hace parte de las estrate-
gias de buen manejo de las secreciones, no se cumple en más de la 
mitad de las granjas.
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Tabla 20. Unidades de aseo y vestier para el ingreso

No ITEM SI NO

20 La granja cuenta con una unidad 
sanitaria que consta de vestier, 

ducha y sanitario para uso previo 
al ingreso de los galpones

0% 100%

Fuente: Elaboración propia

Ninguna Granja cuenta con unidades de aseo para el ingreso.

 
Tabla 21. Dotación

No ITEM SI NO

21 La granja cuenta con dotación de 
overol para los que laboran en la 

granja

14% 86%

Fuente: Elaboración propia

De las siete granjas observadas, solo una cuenta con la dotación idó-
nea para el ingreso a los galpones.

Tabla 22. Almacenamiento de calzado

No ITEM SI NO

22 La granja cuenta con áreas 
independientes para el 

almacenamiento de calzado

0% 100%

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 23. Almacenamiento de implementos

No ITEM SI NO

23 La granja cuenta con 
áreas independientes para 

el almacenamiento de 
medicamentos, plaguicidas 
y sustancias de limpieza y 

desinfección

57% 43%

Fuente: Elaboración propia

Más de la mitad de las unidades de estudio sí cuenta con área de al-
macenamiento adecuada para los implementos.

Tabla 24. Manejo de la polligaza

No ITEM SI NO

24 La polligaza tratada se moviliza 
fuera de la granja con un sistema 
que asegura la no dispersión de 

esta fuera del vehículo que la 
transporta

0% 100%

Fuente: Elaboración propia

Ninguna de las granjas observadas cuenta con un sistema de movili-
zación de residuos estructurado.

Tabla 25. Asesoría profesional

No ITEM SI NO

25 La granja cuenta con asesoría 
sanitaria de un médico veterinario 
o médico veterinario zootecnista 

con tarjeta profesional vigente

100% 0%

Fuente: Elaboración propia



270 

Guadalupe Pérez Moreno

Tabla 26. Registros de producción

No ITEM SI NO

26 Los registros de producción se 
encuentran en la granja y están 

actualizados

0% 100%

Fuente: Elaboración propia

Tabla 27. Eliminación de elementos de transporte

No ITEM SI NO

27 Las cajas de cartón utilizadas en el 
transporte de un día de edad son 
eliminadas mediante cualquier 

procedimiento contemplado en la 
normatividad ambiental vigente

0% 100%

Fuente: Elaboración propia

Conclusiones

• De los 27 ítems observados, al menos 13 no se cumplen com-
pletamente. Los ítems que se identifican como críticos por su 
grado de incumplimiento están relacionados con los procesos 
de desinfección de todo tipo para el ingreso a la granja, el ma-
nejo que se tiene con el calzado y el transporte de las aves.

• La resolución usada como referente para esta sistematización 
da cuenta de la necesidad de documentar en granja todos 
los ítems observados en este estudio. Ninguna de las granjas 
cuenta con documentos soporte. La documentación soporte 
como evidencia de los procedimientos de las granjas se pre-
senta como una debilidad en el cumplimiento de las condi-
ciones de bioseguridad en la producción avícola de pequeños 
productores.
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• Se reconocen al menos cuatro (4) ítems en la sistematización 
que permiten identificar unas fortalezas en la producción aví-
cola de las granjas observadas: todas las granjas mantienen 
aves de una sola especie, son granjas que su estructura física 
están libres de escombros y basuras, las granjas cuentan con 
mallas como medida de aislamiento que impiden el contacto 
con otras aves y todas han contados con asesoría profesional 
en las etapas de creación e implementación de la producción.

• La normatividad reconoce a las granjas comerciales como 
aquellas que cuentan al menos con 200 aves de engorde. La 
observación realizada identificó que las granjas con menos 
de 200 aves de engorde también realizan procesos de comer-
cialización. Teniendo en cuenta lo anterior, todas las gran-
jas de producción avícola, sin importar la cantidad de aves 
en galpón, deben cumplir con un mínimo de condiciones de 
bioseguridad.

• La formación SENA relacionada directamente con sistemas de 
producción agropecuaria en los diseños de acciones de forma-
ción complementaria debería contemplar el robustecimiento 
del contenido curricular en cumplimiento de la norma.
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R I S A R A L DA

La formación a través de empresas 
didácticas como estrategia para generar 
impactos en el desarrollo personal y 
profesional de aprendices e instructores

Johnnatan Gutiérrez Pineda*

Introducción

El quehacer del SENA se ha basado en el cambio y en la mejora con-
tinuos. Sus actores principales, aprendices, empresarios e instructo-
res, han evolucionado vertiginosamente desde sus inicios, a la par 
de las tendencias globales, las necesidades públicas y la conciencia 
mutante del hombre. Estos cambios se han centrado en la construc-
ción de un mejor país, basado en la revolución del conocimiento, ani-
mado por la ciencia y la tecnología e inspirado por la formación de 
ciudadanos más justos, más críticos y autónomos. Durante sus años 
de historia, el SENA ha movilizado generaciones de todas las clases 
sociales, todos los sectores políticos y económicos, ha contribuido 
al bienestar de muchos hogares colombianos, al cambio positivo de 

* Instructor del Centro De Comercio Y Servicios - Regional Risaralda. Correo:  
jgtirrezp@sena.edu.co

mailto:jgtirrezp@sena.edu.co
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miles de vidas y se proyecta seguir siendo una institución de Clase 
Mundial y la más querida por los colombianos.

Desde nuestro rol como instructores queremos expresar nuestra 
satisfacción porque todo lo que hemos tejido en torno a la estrategia 
pedagógica de las empresas didácticas, las anécdotas escuchadas por 
fin se plasman. Otros vivirán a través de la lectura esas emociones 
que significan encaminarse a lo real desde el juego de roles. No es 
fácil, en este recorrido se presentan diferentes situaciones y dificul-
tades, pero más que eso, son retos que no son imposibles, que gestan 
su aplicación desde la filosofía institucional de nuestro SENA. Todos 
estamos llamados a generar cambios en nuestro mundo desde el rol 
que desempeñemos, sin embargo, los aprendices tienen toda la ener-
gía, una mente llena de creatividad y sin estereotipos. Se pueden va-
lorar en cada uno de ellos los aportes a favor del proceso formativo 
en esa construcción que va de lo didáctico a lo real.

Nuestro país y nuestra región requieren personal apasionado 
para hacer frente a los retos que plantea el sector financiero en me-
dio del brutal capitalismo en el que se mueve, es por ello por lo que el 
Banco Didáctico contribuye a tal tarea.

A los aprendices queremos extender una nutrida felicitación por 
la entrega, la pasión de algunos, la integralidad en otros y la per-
sistencia de muchos para hacer del Banco Didáctico un espacio de 
aprendizaje colaborativo. Tal vez muchos de ellos no sigan en su vida 
profesional la misma rama del saber. Sin embargo, es de gran impor-
tancia que tengan en cuenta que estamos en un mundo que cambia 
mucho, que lo que nos gusta hoy tal vez mañana no, y lo que odiamos 
hoy, termine siendo nuestra inspiración de vida en el mañana. Sea 
cual sea el camino que escojan, el deseo es que recuerden que ha-
cer las cosas con pasión es un instrumento de vital importancia para 
cosechar logros, que, desde un escenario de simulación, se buscaba 
acercarlos a la realidad, que recreen en su memoria la lección de la 
disciplina como insumo importante para demostrar sus fortalezas 
y como contribución a momentos de éxito. Se espera que tengan 
presente que nada es imposible de lograr, solo requiere planeación 
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y organización; los contenidos técnicos pueden cambiar de acuerdo 
con lo que el mundo vaya presentando, pero lo que nunca se podrá 
olvidar es que los principios aprendidos en casa y fortalecidos en es-
pacios académicos, puestos en práctica contribuyen a impactar in-
cluso vidas.

Escribiendo estás líneas se revive cada clase y cada encuentro con 
ellos. Es muy gratificante dejar memoria en el tiempo a través de un 
proceso de sistematización de experiencias pedagógicas para el Sena 
Nacional. Lo que no se puede dejar de manifestar en este texto es la 
gratitud hacia los aprendices por permitir escribir historias en tor-
no al proceso del Banco Didáctico, por dar sus ideas y creatividad; 
a sus familias por soportar sus ausencias. El resultado va a ser bien 
productivo al poder conectar cada una de las experiencias con otros 
colegas, para que puestas al servicio y a disposición de todos los ac-
tores del proceso misional que perseguimos, hagamos memoria en el 
tiempo y escribamos un mejor futuro con nuestros aprendices.

Metodología

Teniendo en cuenta que “sistematizar es detenerse, mirar hacia 
atrás, ver de dónde venimos, qué es lo que hemos hecho, qué errores 
hemos cometido, cómo los corregimos para orientar el rumbo y lue-
go generar nuevos conocimientos, producto de la crítica y la autocrí-
tica, que es la dialéctica, para transformar la realidad” (Unday, 2015), 
se trabajó lo siguiente:

Construcción integral del proceso desde el ser

Método epistolar: Se realizó una carta dirigida a cualquier per-
sona, este método por sí mismo viene ligado a la historia 
desde hace muchos siglos buscando reciprocidad en la co-
municación entre emisor y receptor. En la carta se evocaron 
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sentimientos, emociones y situaciones que permitían un pun-
to de partida para el ejercicio de hacer memoria, para iniciar 
con el proceso de sistematización. Si la carta era respondida 
adquiría mayor fuerza la intención como origen inspirador 
para la sistematización dado que en la respuesta se podían en-
contrar elementos claves no contemplados.

Método de colcha de retazos: es una metodología que busca iden-
tificar elementos que reposan en los imaginarios de los grupos 
para construir saber a través de ellos, por lo cual se aplica con 
aquellos actores de importancia para la experiencia que se sis-
tematizará, para ir avanzando en el recorrido iniciado con la 
carta. En tal sentido, llegaban recuerdos cargados de gran con-
tenido que era necesario agrupar y clasificar.

Método de línea del tiempo: la línea del tiempo es una herra-
mienta que permite sintetizar y organizar la información 
considerando el tiempo y el contexto en el cual ocurrieron los 
hechos, dando vida a la aparición de los actores directos e in-
directos involucrados.

Identificar los elementos analíticos y resultados de la experiencia

En este sentido, se realizó un acercamiento con los actores directos e 
indirectos de la experiencia incluyendo el equipo ejecutor. Así, pues, 
se les pidió que de manera libre y espontánea hicieran un texto de 
cualquier índole y extensión, pero con un tema en común: su expe-
riencia en torno al Banco Didáctico. La narrativa surgió de forma 
espontánea por parte de ellos, obteniendo material muy útil que per-
mitió tejer sus voces.
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Génesis de la experiencia para sistematizar

En medio del frío matutino del mes de julio de 2009, la tan esperada 
alarma suena marcando las 5: 30 am, al despertar momentos de ansie-
dad llegan de forma inesperada. Fue una semana de gran suspenso, y 
ni que hablar de aquella noche de horas interminables dibujadas con 
posibles escenarios que marcarían el tan esperado inicio de una nue-
va vida. Se eleva la acostumbrada oración mañanera al Todopodero-
so, siendo las 6: 30 am se llega al encuentro de lo que sería el primer 
día como empleado del sector financiero. Sector del que ya se venía 
estudiando desde el año 2008 y que representó un sueño desde infante 
cuando era premiado ocasionalmente por mi padre que mes a mes se 
acercaba al entonces, [banco] caja agraria para cobrar por las ventas 
hechas del grano rojo emblemático del eje cafetero.

El Sena fue la entidad que permitió cumplir tal anhelo a través de 
un tecnólogo, viviendo y recreando la estrategia de formación que 
ha empleado el Centro de Comercios y Servicios para formar a sus 
aprendices por medio de las denominadas empresas didácticas o si-
muladas las cuales:

 fortalecen el proceso de formación de manera significativa, ya que 
nuestros estudiantes se van preparando para el sector productivo de 
una manera simulada pero muy cercana a la realidad, los aprendices 
por medio de los juegos de roles no solo aplican sus conocimientos 
teóricos, sino que además adquieren liderazgo, aprenden a trabajar 
en equipo de manera colaborativa y cooperativamente, además ad-
quieren habilidades para la resolución de problemas al igual que se-
guridad para hablar en público, para expresar sus propias opiniones. 
Las empresas didácticas son un entrenamiento que facilita no solo el 
proceso formativo mediante la etapa lectiva por la constante interac-
ción, la apropiación por parte de los estudiantes del proceso, ya que 
lo hace más ameno, sino que además los prepara para enfrentar los 
retos que les espera cuando incursionen en el mundo laboral y pro-
fesional (Correa, 2020).
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Fui empleado del sector financiero y de otras empresas desempeñan-
do diferentes roles. Debo admitir que durante los primeros meses 
que estuve en el Banco que me abriera las puertas por primera vez, 
muchos procedimientos eran muy gemelos a los del Banco Didácti-
co. Parecía como la misma entidad solo que con piso, sillas y archi-
vadores diferentes. El primer día como cajero fue casi igual al día de 
práctica de caja por primera vez en el Didáctico, el estrés generado 
por la instructora que conseguía grupos para hacer transacciones, 
el conteo de dinero, el cuadre de caja. Todo aquello se asemejaba a lo 
que se gestaba en la oficina en la cual se desarrollaron las practicas2 
durante seis meses con la gran diferencia de que acá no era dinero di-
dáctico y que si me descuadraba debía pagar con mi dinero y no con 
un billete didáctico que se consigue en cualquier miscelánea después 
de la retroalimentación de la instructora. Acá era dinero real ade-
más de memorando con copia a la hoja de vida, el estrés era mayor 
porque las transacciones se registran en un sistema real, se atienden 
clientes que no se sabe con qué van a salir. En ocasiones en el mismo 
día debía estar incluso dos horas en la caja, dos en front o servicio al 
cliente, tres con la gerente y otras con el subgerente, con la ejecutiva 
Vip y realizando procesos en la Alcaldía de Pereira o en la goberna-
ción de Risaralda relacionados con los créditos de libranza.

En el año 2016, la vida me regresó al Sena a encaminarme en la 
misión de ser instructor. Me llevé una gran sorpresa al enterarme 
que pertenecería a un proceso que se denomina Articulación con 
la Educación Media, el cual consiste en formar por competencias 
laborales a jóvenes de los grados 10 y 11 de las instituciones educa-
tivas públicas o privadas, con el objetivo de que obtengan su título 
académico y un título de formación técnica. Durante la semana de 
inducción pasaban varias cosas por mi cabeza cuando pensaba en 
aquellos jóvenes de quienes tenía un concepto errado, producto de 
conversaciones con algunos conocidos.

2  En el modelo pedagógico del SENA, el proceso está conformado por dos etapas, la 
de formación también conocida como lectiva y la productiva en el Sector productivo.
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Mis compañeros hablaban y planeaban todos los procesos pro-
pios de la articulación en una acostumbrada reunión que se realiza 
todos los viernes en horas de la mañana, una parte de estos proce-
sos era la empresa didáctica. Durante una presentación que hizo 
uno de los instructores más antiguos, se dirigió a mí para indicarme 
que yo sería quien le diera vida a la gestión con los Bancos, que para 
el ejercicio de simulación que ellos acostumbraban yo sería impor-
tante y que necesitaban con urgencia que comunicara el inicio de 
operaciones.

Llegué a ser líder de un programa de formación que nunca se ha-
bía ofertado en este proceso misional y a una institución Educati-
va nueva con el centro de Comercio y Servicios. En su ejercicio de 
simulación los instructores y aprendices técnicos en contabilidad 
aprendían procesos estructurados relativos a los asuntos bancarios 
que llegaban solo para cubrir el requisito de cuenta bancaria en la 
legalización de empresas, pero no trabajaban los procesos que se de-
sarrollan en el sector financiero y los que son relativos a las gestiones 
operativa, administrativa y legal una vez se vincula un cliente.

Durante la acostumbrada inducción a la formación profesional3 
que estuvo a cargo de una compañera, y en la cual yo actuaba como 
asistente, observaba con detenimiento a cada uno de los jóvenes que 
estarían bajo mi responsabilidad. Al inicio me asignaron dos grupos, 
uno conformado por 41 señoritas, por tratarse de un colegio femeni-
no y el otro el de 39 aprendices, mezclados entre hombres y mujeres.

En aquellos días llegaban a mí recuerdos de mi época de apren-
diz intentando adoptar un estilo que me permitiera realizar la la-
bor de formar con amor. Llegaba a mi mente el Banco no real en su 
operatividad, pero en el que se gestaban sentimientos reales como 
una herramienta que permite concretar resultados de aprendizaje 

3  Se trata de un proceso que consiste en conectar al aprendiz con la filosofía institu-
cional, allí el equipo ejecutor hace un recorrido sobre nuestra misión, visión, valores, 
himno, oportunidades con las que cuenta la entidad a favor de todos los colombianos, 
plataformas institucionales para la gestión administrativa y académica, reglamento 
del aprendiz, modelo pedagógico.
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significativos. Es incorrecto afirmar que en esta estrategia no se vi-
van aspectos que nos desmotivan y a veces nos quieren invitar a se-
guir lo tradicional, sin embargo, durante esos días recordé mucho 
a mi instructora. Pensaba en su lección de hacer las cosas bien, sin 
pasar por encima de nadie, reflexionaba, entonces, desde mi rol la 
gran misión de dejar huellas positivas en otros seres, elementos im-
portantes que posiblemente algún día guíen sus vidas.

En las empresas Didácticas el aprendizaje se vuelve muy dirigi-
do, pero también autónomo para los actores del proceso pedagógi-
co, permitiendo que los aprendices se reten y vivan el conocimiento 
inyectando su toque personal, su sentido común y sus cambiantes y 
enérgicas ideas. Estas, 

son una gran estrategia que ayuda a poner en práctica los conoci-
mientos adquiridos durante el proceso de formación a través de la 
interacción con diferentes empresas didácticas, ya que las activida-
des que desarrollan se asemejan a la realidad que enfrentan las em-
presas actualmente. Además de fortalecer habilidades y aptitudes de 
los aprendices, que hacen más interesante y dinámico el proceso de 
formación, logrando en muchas ocasiones un aprendizaje significa-
tivo y colaborativo (Posada, 2020).

Para mi caso como aprendiz, viví momentos de autonomía que se 
gestaban gracias a los escenarios que proporcionaba la instructora 
que ya he mencionado, en sus acciones de formación lideradas por 
su característico profesionalismo siempre había algo que aprender, 
mejorar o proponer. En su paso por la institución promovió la cali-
dad en el desarrollo profesional y personal de cada uno de los apren-
dices a los que alcanzó a impactar. Fue gestora del conocimiento y 
transformadora de vidas, pero, sobre todo, fue siempre una partícipe 
y convencida de los aportes de las empresas didácticas a los proce-
sos de aprendizaje- enseñanza. Mi experiencia como aprendiz, y hoy 
como instructor, también la representa: gracias a ella me apropié de 
saberes desde el componente técnico y social que marcaron mi des-
empeño en el sector productivo y hoy desde el nuevo rol, entrego lo 
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mejor de mí cada día para que nuestra entidad siga siendo recono-
cida y vista como la mejor institución de formación para el trabajo.

A lo largo de esta sistematización se abordan elementos de gran 
impacto no solo para el equipo ejecutor sino para los aprendices, 
se deja memoria en el tiempo para rescatar prácticas de éxito en la 
estrategia de la simulación y se busca identificar aquellos compor-
tamientos y acontecimientos que no le aportan de forma significa-
tiva al desarrollo de la misma con el deseo que el equipo ejecutor las 
tenga presentes y las conduzca a la mejora de la formación para el 
bienestar de nuestros aprendices y que otros centros de formación 
se sientan identificados, nos lean y podamos unirnos a través de 
estas nutridas experiencias en las cuales entregamos días, meses o 
en algunas aun años. Incluso, sin que nadie se dé por enterado de lo 
que estamos haciendo y del impacto positivo y/o negativo que pode-
mos tener con nuestros aprendices. En tal sentido, es difícil escoger 
la información que debemos vincular a la hora de hacer la recupe-
ración en el tiempo, queremos contar cada suceso, cada hipótesis, 
cada prueba de ensayo. Deseamos incluir los rostros de cada uno 
de los aprendices a los que hemos llegado; se incluyen los que en su 
momento no se motivaron a vivir la experiencia desde el inicio del 
proceso formativo porque para ellos se tuvieron que desarrollar ele-
mentos importantes de mejora y se rediseñaron las cosas buscando 
vincularlos, también es imposible olvidar a aquellos jóvenes que en 
un entorno de simulación, para el caso que nos atañe, en cada ins-
tante siempre estaban en modo aprendizaje.

En esos 80 jóvenes se observaba gran energía, no se estaban quie-
tos, unos se concentraban más que otros, por lo cual serían muy 
útiles sus aportes en esa inmensa misión de construir una empresa 
didáctica bien estructurada y con toda la ambientación de un banco 
real. En mi primera sesión de formación los escuchamos hablar so-
bre asuntos relativos a sus familias, sus integrantes, sus mascotas, 
sus mayores motivaciones, entre otros. Datos que se plasmaron con 
algún grafiti en la hoja de cada aprendiz, con el objetivo de no olvidar 
y tener muy presente cada dato que se hayan atrevido a suministrar. 
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Como equipo ejecutor nos vimos invitados a invertir buen tiempo en 
planear el inicio de la empresa didáctica buscando alinearla con la 
formación.

Se trabajó en grupos de tres y en algunos casos de más aprendi-
ces, se les asignó un trabajo a entregar dentro de los cuales estaban la 
constitución legal, el cajero automático, y cada uno de los elementos 
presentes en un banco. A diferencia del proceso del cual fui benefac-
tor denominado formación titulada de centro4, se hizo todo de car-
tón y con recursos de los aprendices, se trabajó con un cronograma 
de entrega. Los entregables cumplían con dos propósitos, el primero 
resaltar la lección de la pasión con sus diversas capas, una de ellas 
la de hacer las cosas bien, y la segunda, tenía como propósito que la 
institución educativa nos diera un espacio diferente al armario que 
nos fue entregado para hacer el banco didáctico5. 

La rectora de la institución educativa femenina nos proporcionó 
un cajón de madera con llaves, sin hacer observaciones negativas le 
dijimos que estaba muy bien, pero teníamos claro que faltaba más 
y que sería el trabajo de las señoritas el que nos brindaría las herra-
mientas. Las niñas nos sorprendieron positivamente con sus traba-
jos. Se programaron las entregas en el orden de complejidad, desde 
las menos complejas y costosas hasta lasque debían contener más 
detalles y de mayor presupuesto que por consiguiente tenían mayor 
número de aprendices, de tal manera que se evidenciara la seriedad 
del proceso.

4 Consiste en aquella formación en la que se forma como aprendiz en un técnico o 
tecnólogo, pero sin que el aprendiz pertenezca todavía a la educación media. En este 
caso el aprendiz se dedica solo a estudiar el programa en el cual está matriculado.
5  La articulación con la educación media es un proceso dirigido a instituciones pú-
blicas o privadas, de modalidad académica o técnica en el cual se integra al currículo 
de la institución educativa y el SENA para formar a los aprendices de los grados 10 y 
11 en un técnico.
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Imagen 1: Espacio recreado con cartón y material reciclable. 
Banconfianza y Banco Central Didáctico

Con la calidad lograda en los entregables la directiva religiosa del 
plantel manifestó quedar sorprendida por la estética de aquellos tra-
bajos a cartón y el cómo las niñas cuidaban de sus trabajos, dado que, 
al inicio por la carencia de un espacio físico, las señoritas a través de 
la vocera abordaban a la rectora para que ella autorizara guardar 
aquellos elementos en alguna dependencia de la institución educati-
va. Ella nos aseguró que nos asignaría un espacio, pues no podría da-
ñar la motivación de las señoritas, que el cajón seguiría siendo parte 
del Banco, pero que ella se tomaría unos días para pensar dónde nos 
podrían ubicar. 

Finalmente, nos asignó un espacio que hubo que adecuar con bal-
dosines nuevos, pintar y ambientar con los colores corporativos que 
fueron escogidos por las señoritas una vez que se tuvo el nombre de 
Banco Central Didáctico, con eslogan “el Banco que nos une”, resal-
tando esa unión que se dio para los logros que se tenían a la fecha. El 
16 de agosto de 2016 se dio la inauguración que contó con la partici-
pación de las fundadoras, las estudiantes de grado noveno, instruc-
tores del programa y funcionarios de la secretaría de educación. Fue 
un evento bien motivador.
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Como causa de la pasión del instructor que orienta acciones en-
caminadas a buscar la calidad y la planeación que permitan estimar 
cada posible elemento de la empresa no real, se valida su deseo de 
participar. Fue así como a través de la empresa Didáctica Crear se 
llevó, dos semanas antes de la tan esperada inauguración, el proceso 
de selección de las directivas de la entidad que en sus inicios bus-
caba la escogencia de una gerente y una subgerente. La Secretaría 
de Educación publicó nuestro proyecto en todas sus redes sociales 
y en los informativos digitales e impresos de corte interno porque, 
según el Secretario de Educación, daría respuesta a un deseo que se 
encuentra en curso en el Ministerio Nacional de Educación a raíz de 
los resultados obtenidos en las últimas pruebas Pisa, consistente en 
contemplar la incorporación de la cátedra de educación financiera, 
motivo por el cual el programa de educación financiera permite que 
los aprendices matriculados en el programa de formación de corte 
técnico aborden a todos los demás estudiantes de la institución para 
socializarles temas como ahorro, crédito, seguros, establecimientos 
de control y vigilancia del sector financiero.

La otra institución educativa asignada fue más difícil, pero no im-
posible, de enrutar hacia la dinámica de empresa didáctica. También 
se hizo un proceso de selección y pasado un tiempo, la rectora del 
plantel educativo nos proporcionó un espacio donde funcionaba la 
emisora, que al igual que en el plantel femenino hubo que esperar 
por la remodelación, pero finalmente tuvimos listo a Banconfianza, 
“su mejor alianza”.

Durante estos meses, tuvimos días y semanas en las cuales tra-
bajábamos hasta 12 horas al día. Nos levantábamos muy temprano a 
realizar las actividades propias de la agenda escolar y una vez cum-
plidos los horarios de formación, seguía dedicar tiempo a planear y 
ejecutar los dos bancos que conforman lo que hoy llamamos “zona 
banka”, en el grupo de articulación con la media. Se desarrollaron 
unos formularios que actualmente conocen los aprendices como 
el sistema, buscando que cada área del banco tuviera su módulo 
de operación, que además está ambientado con los logos y colores 
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corporativos y propios a cada cargo. La planeación nos permitió pro-
yectar los seis cargos directivos en cada banco, cuya selección está a 
cargo de la empresa didáctica ya mencionada.

Con la entrada en vigor de los cargos directivos seleccionados, se 
diseñó un plan de trabajo, el cual contenía varios pasos: el primero 
de ellos, que los aprendices estudiaran, leyeran sobre la gestión de 
equipos y de liderazgo, dado que con sus demás compañeros hici-
mos las jornadas de sensibilización para que los vieran como los je-
fes. Los cargos directivos seleccionados fueron: Gerente, Subgerente, 
Jefe de Gestión Humana, Analista de servicio al cliente y seguimiento 
de la información, Coordinador del programa de educación finan-
ciera, Cajero principal, los demás integrantes del grupo estarían en 
los roles de cajeros y asesores comerciales. En primera instancia se 
organizó toda la parte legal y de direccionamiento estratégico, la de 
preparar muy bien internamente todos los procesos antes de comen-
zar a llegar a los clientes. Se trabajó con la Cámara de Comercio de 
la Articulación ED, la Notaría única Móvil SAS ED el proceso de le-
galización y constitución legal. Se trabajaron con los funcionarios 
de cada entidad la elaboración de cada uno de los 22 formatos que 
ahora se utilizan para la vinculación de productos y servicios, los 24 
juegos didácticos con temática financiera que hacen parte del pro-
grama de educación financiera, el diseño de la tarjeta débito, de la 
chequera, se hizo el carnet para la identificación de cada uno de los 
funcionarios, incluyendo el de los instructores, los docentes líderes 
de la articulación en cada institución y el de las rectoras, la página 
web, Instagram, Facebook y el correo electrónico de cada banco, se 
trabajó con la jefa de gestión humana el manual de funciones, qué 
producto de las mejoras que se le hacen cada año reúne todas las fun-
ciones de cada uno de los cargos directivos y operativos. Además de 
tener el acceso a cada uno de los aplicativos a usar para la gestión de 
cada cargo, allí también están nombrados los formatos a usar por 
cada cargo, las claves de las redes sociales. En tal documento se en-
cuentra el paso a paso a seguir para la activación de cuentas, para la 
apertura de productos de ahorro, se encuentran también las líneas 
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de reemplazo por incapacidad de cada cargo. Dicho documento es 
administrado y suministrado para la consulta por el analista de ser-
vicio al cliente, quien tiene la poderosa misión de cuidar toda nues-
tra producción en ese camino de documentar cada proceso.

Imagen 2: Juegos didácticos y medios de manejo,  
parte de las funciones de los cargos directivos seleccionados

 
Tal proceso de documentación permite realizar mejoras y ajustes que 
sean sugeridos por los mismos directivos para contribuir a la óptima 
gestión del quehacer de nuestros bancos didácticos. Como resultado 
de ello se tienen ya cronogramas claros y precisos sobres las activida-
des a desarrollar. Dichas sugerencias son escuchadas en la reunión de 
directivos que se tiene cada mes en cada uno de los bancos, además 
los cambios fundamentales se llevan a revisión en la reunión trimes-
tral de grupos directivos, la cual se organiza en orden, la primera li-
derada por los instructores, la segunda por Banco Central Didáctico, 
la tercera por Banconfianza y la última del año organizada por los di-
rectivos electos de cada Banco en el mes de agosto. Durante los meses 
de septiembre y octubre se realizan la capacitación y la inducción de 
directivo a directivo; en el mes de noviembre se hacen la posesión y el 
juramento en un evento que tenemos denominado como premiación 
a la gestión, el cual busca premiar la mejor administración y el mejor 
cumplimiento de las metas asignadas durante el mes de enero del año 
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anterior, y de las cuales se hace seguimiento mes a mes. No se debe 
perder de vista que todo este trabajo se realiza con jóvenes que están 
desde los 15 años y que no llegan a los 18, por lo cual requieren que el o 
los instructores generen acciones que busquen no solo su empodera-
miento, sino también que les permitan identificar sus aportes actuales 
y los que se podrían realizar a la empresa didáctica.

Por ello es que se hace la reunión mensual de directivos en la cual 
se revisan los indicadores cumplidos y críticos de cada cargo, se des-
tacan por ejemplo visitas a otras empresas Didácticas, número de 
cuentas aperturadas, chequeras y tarjetas débito entregadas, publi-
caciones y seguidores en cada red social entre otros, se revisan las 
horas de pasantías de cada uno de los funcionarios operativos con 
el propósito de que la jefa de gestión humana realice los cambios 
en el horario para el mes siguiente, se revisa la cantidad de cuentas 
abiertas por cada funcionario, siendo un termómetro que mida su 
aprendizaje acompañado de la revisión del aplicativo de errores, ad-
ministrado por el subgerente, cuya finalidad principal es hacer se-
guimiento a los errores en los diferentes formatos y procedimientos 
a seguir para la vinculación de productos con miras a identificar qué 
temas de la formación se deben ir reforzando o repasando. Se tienen 
establecidos, también, períodos de prueba cuando los indicadores no 
van bien y cuando al escuchar las justificaciones no se consideran 
válidas. Cada directivo tiene hasta tres periodos de prueba permiti-
dos, teniendo presente y sin dejar de lado que ante todo es un pro-
ceso de aprendizaje personal y profesional. Se revisan también los 
inventarios de papelería, medios de manejo, tarjetas débito y cheque-
ras, procesos a cargo del subgerente. Ese seguimiento y revisión se 
hace con dos propósitos fundamentales, el primero el seguimiento a 
las horas de pasantías de los aprendices, especialmente los asesores 
y cajeros que deben asistir al banco en contra jornada6 a cumplir con 

6 La formación del Sena se realiza en jornada contraria a la de la Institución educa-
tiva, es decir si las clases del plantel se dictan en la mañana, la formación técnica se 
realiza en la tarde y viceversa.
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sus funciones y tareas que son informadas mes a mes a sus respecti-
vos directivos en la ya mencionada reunión y el segundo, tener toda 
la operatividad de cada banco bajo control y que los pormenores que 
nos encontremos sean más fáciles de solucionar.

Los aprendices son unos observadores permanentes de todo su 
entorno y por eso es fundamental cada acción que programemos 
para nuestros jóvenes, el instructor es su modelo, aunque no lo di-
gan nos observan constantemente, se enteran cuando cambiamos 
el marcador, el celular, cuando tenemos una camisa nueva, cuando 
nos equivocamos y sobre todo cómo nos estamos mostrando ante 
ellos. De manera inconsciente, yo hacía lo mismo con mi instructora 
Aura Feliza Rendón Ariza que sin darme cuenta fue construyendo un 
aprendizaje basado en el ejemplo, elementos como la puntualidad, la 
presentación personal. Solo fue suficiente que ella los practicara con 
gran fidelidad para que la mayoría de los que pertenecimos a aquel 
grupo los adoptáramos en nuestra vida.

Imagen 3: Personal Banconfianza 2019. Directivos y operativos

 
Para asumir las responsabilidades propias de la empresa didáctica, 
sí que son observadores, están pendientes de cómo se les dicen las 
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cosas a sus demás compañeros, están como en una constante eva-
luación hacia su instructor, evalúan cada palabra y cada detalle de 
su líder. Por eso es fundamental el seguimiento con miras al el éxito 
de la empresa no real, dado que dejar pasar por alto cualquier fecha 
o elemento le resta seriedad al proceso, además acá cobra gran im-
portancia la documentación de la que ya hablamos en párrafos ante-
riores. Para el caso de zona Banka, ellos generan comentarios como 
“ustedes como hacen para recordar todo”, “ustedes apuntan todo”, 
y es que no se trata de ser el gran genio que tenga una memoria a la 
que no se le permita el olvido, es más bien la convicción de los bene-
ficios que esta herramienta trae a la vida de los jóvenes, lo que nos 
lleva a generar las acciones más puras y dirigidas, llevando a invertir 
incluso más tiempo del exigido en la relación contractual.

Imagen 4: Premiación a la gestión 2018-2019
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No solo el instructor debe invertir gran parte del tiempo en la capa-
citación de los nuevos, sino que los directivos que se aproximan a 
dejar el cargo se dedican a la misión de compartir sus conocimientos 
y experiencia. Este aprendizaje dirigido que se hace basándose en el 
ejemplo de los directivos y operativos que entregan su cargo en el 
evento premiación a la gestión realizado cada noviembre, busca que 
los nuevos se sientan cómodos y seguros de los aportes que empeza-
rán a realizar al proceso. Se resalta de manera muy positiva la labor 
que hicieron los jóvenes que salen en beneficio de la construcción de 
la marca. A cada grupo directivo se le asigna al inicio de su gestión 
el reto de dejar una huella positiva que sea de fácil recordación. Ade-
más, la medición de los indicadores de cada cargo da como resultado 
la premiación al mejor cumplimiento permitiendo que tengan un 
horizonte que acompañan con la calidad. El Banco es percibido con 
expectativa por todos los estudiantes de la institución educativa, es-
pecialmente por los estudiantes de preescolar a quinto grado, expli-
cado por la labor que hacen los funcionarios de la central financiera 
didáctica que consiste en acercarse a cada grupo de la institución 
educativa cada quince días con duración de una hora, previa con-
certación de la gerente y la coordinadora del programa de educación 
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financiera con las rectoras y coordinadoras de cada plantel educati-
vo para desarrollar el programa de educación financiera.

Todo el grupo de aprendices matriculado en el programa de for-
mación se divide, para los grados desde preescolar a tercero. Se for-
man tríos y para los demás grados, dúos. Se les rifa un grado y la 
coordinadora del programa de educación financiera, quien es la úni-
ca que no tiene ningún grado asignado, en su lugar, hace la labor de 
comunicar el banco con la institución educativa, recoge los listados 
de asistencia, garantiza tanto el material a cada pareja o grupo, como 
el juego relacionado con el tema que corresponda, consolida y docu-
menta la información, coordina las sesiones, las aplaza, las adelanta 
de acuerdo con el calendario escolar. De cualquier modo, garantiza 
el cumplimiento de las temáticas que componen el programa.

El instructor en ocasiones se desmotiva mucho porque, como ya 
anotamos, en los primeros meses de transición se debe invertir mu-
chísimo tiempo, pero de esa inversión depende el éxito que se tenga 
en ese camino de simulación. Cuando ya se logra empoderar a los 
jóvenes, ellos salen como huracán que por donde pasa, impacta. De 
todas las experiencias laborales que hemos tenido es la que nos ha 
dejado más aprendizajes en el campo personal, todos los días los 
jóvenes dan lecciones, invitan a la reflexión y sobre todo nos dan 
grandes satisfacciones sobre sus logros. Al escucharlos con alegría 
celebrar el logro de hablar al público. Por ejemplo, cuando relatan 
que fueron con su papá o mamá al banco entendiendo todo lo que el 
asesor explicara y múltiples hazañas y comentarios de corte similar 
me hacen sentir que estamos haciendo las cosas bien. Eso nos per-
mite tomar aire para seguir diseñando acciones que se encaminen a 
sacar todo su potencial y toda su valiosa energía, cultivan el amor al 
modelo pedagógico humanista del Sena que bien aplicado los llevará 
a asegurar gran éxito en el rol que decidan tomar. Ellos, a diferen-
cia de los que se matriculan por voluntad en formación titulada de 
centro, entran en contra de su voluntad a formar parte del proceso 
de articulación, dado que algunas instituciones educativas lo tienen 
como el requisito fundamental que les asegura su permanencia en el 
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clúster académico. De ahí la gran misión que tenemos todos los ins-
tructores del programa de articulación: hacer enamorar a los jóvenes 
de los contenidos de cada programa de formación y que se apropien 
la positiva idea de que en algún momento de sus vidas les va a servir. 
Les intentamos mostrar que en algún momento van a usar el sector 
financiero, van a fundar sus empresas y por consiguiente necesitan 
conocer estos temas. La empresa didáctica nos conecta con esta gran 
misión a la vez que hace grandes aportes para lograr un óptimo y 
nutrido desempeño actitudinal y académico en los jóvenes.

El instructor de articulación por consiguiente todo el tiempo ne-
cesita estar reinventando, reconstruyendo y cuestionando su práctica 
pedagógica. Una de las mejores estrategias es dejarse motivar por los 
jóvenes, y no es que ellos por sí solos deben o digan que van a motivar 
al instructor, es más bien producto de una acción o un parámetro que 
da el instructor que ellos logran avances tan positivos que nos hacen 
sentirnos orgullosos de ellos, y a veces son pequeños comentarios de 
ellos hacia nosotros que nos cargan con kilos de motivación.

Imagen 5: Premios articulados 2019- Banconfianza empresa Didáctica 
con mayor gestión
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Voces de los involucrados

La simulación como estrategia didáctica

En todo proceso de formación se deben evidenciar los actores prin-
cipales y/o secundarios, dicha clasificación va ligada a las técnicas 
didácticas a usar. Sin embargo, 

es bueno saber que existen distintos modelos y/o técnicas didácticas 
que permiten ser empleadas y/o utilizadas en un momento determi-
nado, dependiendo de los factores que sean favorables para el buen 
desempeño del proceso, puesto que hay un abanico de técnicas, ello 
permite aplicarlo conforme a la necesidad y los recursos de que dis-
ponemos (Henríquez, 2014).

La simulación es una de ellas, en la que se conjugan no solo senti-
mientos sino los saberes que permiten a los actores apropiar cono-
cimientos tal como nos deja confirmado la sistematización Del Dr. 
Julio César Orozco Alvarado en su texto: 

la simulación es una estrategia didáctica que favorece la formación 
de profesionales de la educación en diversas áreas del conocimien-
to. Mediante esta estrategia se llevan a cabo procesos empáticos que 
permite que los protagonistas asuman roles semejantes a los que 
deben asumir en la realidad, y, por ende, apropiarse del rol, conoci-
mientos, actitudes y habilidades que el medio requiere para desem-
peñarse efectivamente (2020). 

En el marco de las experiencias de las empresas didácticas las voces 
de aprendices adviertes que el Sena crea “las Empresas Didácticas de 
acuerdo con los objetivos de los técnicos, en las cuales podamos po-
ner en práctica el aprendizaje y las destrezas. Ante la difícil situación 
económica y social que vivimos y que nos rodea también buscamos 
la manera de prepararnos académicamente para satisfacer los requi-
sitos y expectativas que nos permitan crecer profesional y laboral-
mente, así mismo la cual nos permita crecer y desarrollarnos como 
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personas” (AP1, 2020). Sin embargo, en la estrategia de empresas 
didácticas, desplegada de la simulación, el docente experimenta un 
sinfín de emociones que lo hacen cuestionarse permanentemente la 
forma en la que hace las cosas, el cómo el docente o facilitador conec-
ta a sus estudiantes o aprendices con los contenidos que se estable-
cen en las mallas curriculares. En ocasiones llegan sentimientos de 
júbilo al escuchar expresiones de los aprendices sobre las bondades 
de las empresas didácticas, manifestaciones como “estoy agradecido 
con el Sena y especialmente con el profesor Jhonnatan por brindar-
me una experiencia educativa inolvidable con las empresas didác-
ticas y convertirme en una persona más comprometida, que hoy en 
mi día a día cobran mucho sentido” (AP2, 2020). En tales expresiones 
rescatamos el sentido de educar con el ejemplo, con amor y con la 
convicción de que vamos entregando o dejando en cada uno de nues-
tros aprendices huellas importantes para su vida.

En mi paso por el Sena tuve varios instructores, pero jamás olvido 
a mi instructora que abordaba los contenidos de corte técnico. Cada 
día era más entregada, como si en cada clase reviviera los momentos 
como alta funcionaria del sector financiero, su amplia experiencia 
en este campo se evidenciaba cada vez que se la escuchaba expli-
car cualquier término, su tecnicismo llevado a la cotidianidad daba 
cuenta de que en su permanencia en la entidad para la que laboró 
había asumido varios roles. Por eso, uno de los elementos de mayor 
importancia en la exitosa gestión de las empresas didácticas es la pa-
sión, la convicción propia y real de quien instruye dicho proceso; es 
fundamental y primordial el convencimiento del instructor de que 
la estrategia aplicada es una herramienta poderosa para la gestión 
del aprendizaje. La puede incluso convertir en la mejor didáctica a 
su favor o en la generadora de estrés y carga laboral, todo depende 
desde la perspectiva y la manera cómo se mueva en ella. Porque no 
se trata de tener empresa didáctica por tener, y figurar como parte 
del modelo pedagógico de la institución, es vivirla, sentirla y amarla 
de tal manera que cuando vayamos a los encuentros con nuestros 
aprendices ellos la identifiquen, que la apropien en sus acciones y 
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que la multipliquen en sus compañeros, porque no es un secreto que 
desde nuestro rol tenemos cercanía con personas de todo tipo, de 
todo pensamiento, pero la gestión exitosa de este modelo pedagógico 
se construye por etapas y la pasión debe ser la primera.

También es menester admitir que las empresas didácticas re-
quieren de una gran inversión de tiempo y que, así como se viven 
momentos de júbilo, en el camino nos encontramos a su vez con di-
ferentes tropiezos. Llegan sentimientos como frustración, tristeza, 
desánimo cuando las cosas no marchan como esperamos, pero es 
precisamente esa pasión y ese convencimiento lo que nos puede lle-
var a considerarla una herramienta donde “no solo nuestros apren-
dices aplican conocimientos teóricos, sino que además adquieren 
liderazgo, aprenden a trabajar en equipo de manera colaborativa y 
cooperativamente, además adquieren habilidades para la resolución 
de problemas al igual que seguridad para hablar en público, para ex-
presar sus propias opiniones” (INS1, 2020).

Muchos autores de investigaciones recientes se han manifestado 
al respecto de la simulación; se tomaron de referencia algunas con-
clusiones alineadas con las empresas didácticas:

La simulación favorece las prácticas innovadoras, resolución de pro-
blemas, y facilita la transferencia de conocimientos, habilidades y 
capacidades a diversas áreas de conocimiento (Pimienta, 2012).

La simulación es una estrategia que supone tomar decisiones sobre 
diferentes dimensiones de la realidad (Sánchez, 2013).

La simulación permite al estudiante desarrollar un aprendizaje au-
tónomo, significativo, vicario, cooperativo, reflexivo y habilidades de 
pensamiento crítico. (Urra, Sandoval e Irribarren, 2017).

La filosofía desarrollada por los anteriores autores se direcciona a 
concluir que la simulación es una estrategia que proporciona el de-
sarrollo de diferentes competencias de corte específico del área del 
conocimiento en el que se esté desarrollando y que además suma en 
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el fortalecimiento de habilidades y destrezas para que se afronte des-
de una mirada integral aquel conocimiento.

Una voz de un actor directo objeto de esta sistematización lo resu-
me de la siguiente manera:

la experiencia que aproveché y valoré al máximo, la cual aportó de-
masiado para mi vida personal y académica porque conocí aún más 
de mí misma: mis habilidades, destrezas, debilidades, fortalezas, de-
fectos, gustos y disgustos, puntos a mejorar y a superar; aprendí de 
los instructores, compañeros y de las personas con las que tuve algu-
na interacción, comencé a valorar más el tiempo y el esfuerzo propio 
y de los demás. Descubrí mi vocación y creó en mí más expectativas, 
metas y sueños, además de un modelo a seguir que se caracteriza por 
el amor y dedicación a su trabajo, el sentido de superación y persis-
tencia (AP1, 2020).

Las empresas didácticas y el fortalecimiento  
de conocimientos técnicos

Imagen 6: Premiación a la gestión 2017-2018
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Como ya se mencionó, las empresas didácticas a través del juego 
de roles o simulación permiten fortalecer la apropiación de cono-
cimientos técnicos. Cuando se adopta tal estrategia pedagógica los 
docentes u orientadores de procesos formativos, podemos caer en el 
vicio de dar por sentado sus beneficios o aportes, sin embargo, en 
los procesos de sistematización las voces de aquellos actores directos 
o indirectos nos desmienten o nos confirman las conclusiones a las 
que llegan muchos autores que se especializan en tal línea, además 
que dan elementos de mejora.

En el proceso de articulación con la educación media para el cen-
tro de comercio y servicios se tiene establecido como parte del méto-
do de trabajo la presentación de los informes de gestión de cada una 
de las empresas didácticas, en el centro en mención y para el proce-
so de articulación con la educación media, hoy denominado doble 
titulación, se tiene una empresa didáctica por técnico. Así pues, el 
informe de gestión busca confirmar los aportes de las empresas di-
dácticas con el proceso de fortalecer las acciones de éxito y busca 
generar mejoras a aquellos puntos que lo requieran, tal como son 
expresados por los aprendices:

personalmente me parece que es un aprendizaje que consiste en co-
nocimiento-práctica, que como aprendices nos exige mucha aten-
ción, interés, dedicación y persistencia, requiere que aportemos más 
de nuestra disposición, creatividad, imaginación, trabajo en equipo 
y entrega absoluta en todo lo que hacemos, poniendo de ejemplo: los 
juegos, las exposiciones, las charlas financieras, visitas instituciona-
les y operacionales las cuales tienen temas centrales relacionados 
directamente con las competencias, contenidos de aprendizaje y los 
objetivos, pero es una manera didáctica de poner a prueba nuestros 
conocimientos y de enseñar o dar a conocernos frente a los demás de 
una manera “profesional”, logrando así cumplir con las responsabi-
lidades y aportar para llegar a las metas, pero a la misma vez, permi-
tiendo mostrar el compromiso y las habilidades frente a diferentes 
situaciones, además de experimentar diversos ambientes escolares 
y sociales los cuales nos exigen mucho en la parte personal porque 
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tenemos que aprender a identificar y lidiar con las diferentes perso-
nalidades y formas de ver las cosas, teniendo siempre presente que 
no se debe afectar ninguno de los lados involucrados y manejar el 
profesionalismo, no permitiendo que nos afecte en nuestra estabili-
dad emocional, vida personal o social (AP1, 2019).

El cargo como gerente del Banco Central Didáctico hizo un gran 
aporte a las herramientas informáticas ya que aprendí a manejar 
programas como Excel y Word más a profundidad, pues este cargo 
permitió mi enriquecimiento porque tuve que elaborar informes, ac-
tas, cuentas en Excel, etc. (AP3, 2019).

Se le veía realizar elementos manuales y aparatos electrónicos di-
dácticos para simular procesos de pagos, recibos, transacciones, che-
ques y retiros con materiales que disponía y solicitaba el instructor. 
De la misma forma se apreciaba cómo realizaban brigadas dentro de 
la misma institución cuyo fin era impartir teoría de conceptos bási-
cos sobre los productos que ofrece una entidad financiera, atañe a 
sus generalidades y algunas restricciones, imponen perfiles, rasgos 
y características que debían de lograr las expectativas de una buena 
metodología para el aprendizaje de las personas, es decir los demás 
estudiantes de grados inferiores que un día se convertirán en ciuda-
danos los cuales requerirán de un previo y ligero conocimiento al 
momento de ser consumidores o clientes de una entidad bancaria 
(AP4, 2020).

En tales afirmaciones de los aprendices queda confirmado lo que al-
gunos instructores tenemos pensado cuando decidimos involucrar 
la empresa didáctica en nuestras acciones de formación, pues esta, 
“permite el afianzamiento de las competencias de cada programa 
de formación en la medida en que se pone en escena una variedad 
de actividades directamente relacionadas, un quehacer práctico” 
(INS2, 2020). Además, que vista en su integralidad la empresa no real 
aporta a los modelos de aprendizajes, en una línea directa “el modelo 
constructivista resalta el conocimiento como una construcción del 
ser humano. Kant (1724 – 1804) plantea que el conocimiento de las 
cosas se da mediante las percepciones del contexto y la experiencia” 
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(González Peñafiel, Bravo Zúñiga, & Ortiz González, 2018). Así es 
como el conocimiento en la empresa didáctica se construye día a día 
a partir de la experiencia de cada miembro, del grado de exigencia 
que tengamos con nosotros como formadores para entregar los me-
jores ciudadanos al sector productivo.

Empresas didácticas como desarrolladoras  
de habilidades para la vida

Como se mencionó en líneas anteriores “la simulación permite al 
estudiante desarrollar un aprendizaje autónomo, significativo, vi-
cario, cooperativo, reflexivo y habilidades de pensamiento crítico” 
(Urrea Medina, Sandoval Barrientos, & Irribarren Navarro, 2017). Tal 
vez sea lo más novedoso del impacto de la formación a través de las 
empresas didácticas. Los contenidos técnicos cambian con el tiem-
po, el saber evoluciona contra el reloj, se descubren nuevos concep-
tos, nuevas formas de hacer las cosas, nuevas teorías, las líneas del 
tiempo cada día son más cortas y el ciudadano o aprendiz debe estar 
preparado para desaprender aquellas prácticas que pasan de moda 
y aprender lo novedoso, pero lo que nunca va a pasar de moda son 
aquellas habilidades y destrezas que aprendimos y/o fortalecimos 
en algún momento y que forman parte integral del ser. Puede ser el 
aprendizaje más poderoso aquel que se logra con las empresas didác-
ticas, aquel que no pasa de moda y siempre está vigente, aquel que 
permite enfrentar los desafíos del mundo globalizado, gobernado 
por las ansias de poder, movido por la tecnología y construido en un 
abundante capitalismo. Algunas voces de actores nos muestran sus 
resultados al contarnos que la empresa didáctica,

era un espacio de amplia alegría en donde se hacía intrigante cada 
oficio. Siempre se ha contado con el apoyo y la disposición del per-
sonal de la institución, es decir, directivas y docentes que disponían 
y propinaban no sólo los espacios de su clase sino también apoyos 
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morales que servían al aprendiz, como un incentivo a lograr cada 
propósito y más cuando el entusiasmo de los compañeros aportaban 
ganas y curiosidad de dar auge a emprender el mismo camino para 
servir a las demás personas con base en el conocimiento y la misión 
para la cual estamos siendo formados que es dar acompañamiento 
y óptima asesoría referente a las entidades bancarias que a su vez se 
convertían en un espejo, un ejemplo y modelo a seguir (AP4, 2020). 

En tales manifestaciones se rescatan valores como trabajar con ale-
gría, el trabajo en equipo, formar con el ejemplo y entusiasmo. En 
ninguna empresa van a pasar de moda los beneficios de trabajar 
con alegría, siempre será una necesidad latente el trabajo en equipo, 
siempre será una lección para tener presente que debemos reclamar 
de otros lo que estamos dispuestos a hacer; en tal sentido como orien-
tadores de procesos de formación nos podemos sentir bien afortuna-
dos si conseguimos este fin en los aprendices, sin olvidar, claro está 
todos los componentes técnicos, pero un aprendiz con un nutrido 
inventario de habilidades y destrezas identificadas puede enfrentar 
con éxito los retos de aprender y desaprender permanentemente.

Otro actor de la experiencia de empresas didácticas se une a estas 
afirmaciones indicando que 

me parece que son estrategias metodológicas bastante acertadas por-
que nos permite como aprendices rodearnos de un entorno dema-
siado parecido al de la vida real y social, para el cual nos han estado 
preparando, permitiendo que pongamos en práctica el conocimien-
to y así incrementar los niveles de calidad, efectividad, integridad y 
persistencia, además de permitirnos desarrollarnos como seres hu-
manos sociales e íntegros, mejorando la interacción y el trabajo en 
equipo que siempre es de suprema importancia en los entornos so-
ciales y productivos. Nos forja aún más en el sentido de pertenencia 
y responsabilidad, fortaleciendo valores y actitudes ante la vida y el 
trabajo (AP1, 2020). 
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En algunos también se evidencia cómo las empresas didácticas no 
solo fortalecieron sus habilidades, sino que los encaminaron hacia la 
definición vocacional:

también este tipo de actividades me ayudaron en el proceso de cómo 
afrontar problemas y solucionarlos de una manera rápida y eficaz; 
por esto, estoy agradecido con el Sena y especialmente con el profe-
sor Jhonnatan por brindarme una experiencia educativa inolvidable 
con las empresas didácticas y convertirme en una persona más com-
prometida, que hoy en mi día a día cobran mucho sentido las cuales 
me han brindado beneficios para la carrera de Tecnología Industrial” 
(AP4, 2020).

Imagen 7: Personal directivo y operativo 2018-2019 del Banco Central 
Didáctico. Rectora del plantel

Aprendizajes del Equipo Ejecutor

Cada proceso de formación y retroalimentación deja grandes apren-
dizajes, motivaciones y retos. Sistematizar es quizá un ejercicio de 
gran profundidad cuando se trata de medir impactos, nos invita a 
evaluarnos y realizar una mirada reflexiva en el tiempo y nos per-
mite proyectar el mañana. Pocas veces nos detenemos de forma 
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consciente y cronológica a volvernos a evaluar los impactos positi-
vos o negativos que hemos dejado en nuestros aprendices y con mu-
cha frecuencia damos por sentado las teorías. Para este caso, de las 
contribuciones de las empresas didácticas al desarrollo personal y 
profesional de los aprendices, sin embargo, es necesario escucharlos 
y leerlos de forma permanente, pero no basta con estas dos acciones, 
se debe dejar evidencia y prueba de ello; si no es en un proceso de sis-
tematización, entonces a través de un diario de campo, que nos vaya 
recordando las buenas prácticas.

Tampoco se trata de que el diario sea un instrumento direcciona-
do a realizar las mismas prácticas todo el tiempo, se trata más bien 
de tenerlo presente para conjugar prácticas de éxito, cambiarles al-
gunos elementos y sincronizarlos con algunos de otra, a fin de entre-
gar a lo largo del tiempo mejores y nutridas iniciativas para tejer el 
aprendizaje.

La educación y la formación de seres matizados por la integrali-
dad requiere de muchos actores, el docente es una pieza fundamen-
tal sobre la cual recae gran responsabilidad, pero no es la única, se 
integran aspectos como el contexto sociodemográfico del estudian-
te, sus experiencias pasadas, su entorno escolar, su proyecto de vida 
y el modelaje cultural. Sin embargo, sí es responsabilidad del docen-
te, aun cuando el aprendiz no apropie al 100% todos los contenidos 
técnicos, formar con el ejemplo, en vocación de servicio y dar esas 
nutridas lecciones de integralidad simplificadas en la cotidianidad.

Por su parte, es un factor que aporta al éxito de la gestión de las 
empresas didácticas la pasión del docente. De ahí parte que los jóve-
nes tomen seriedad al proceso.

La planeación organizada y dirigida que debe hacer el instructor 
debe conocer cada una de las habilidades de sus aprendices con el 
propósito de que las actividades sean desarrolladas con entusiasmo, 
permitiendo el trabajo en equipo y el logro de resultados. 
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• Empoderamiento de los aprendices: creer en ellos, asignar-
les roles y responsabilidades, darles libertad de tomar sus de-
cisiones y solo intervenir en ellas para fines formativos.

• Documentación de los procesos: permite dar cuenta a lo lar-
go del tiempo de la historia para que cada día se conduzca 
a la mejora y no suceda que el instructor cada vez que ini-
cie un grupo deba iniciar de nuevo a montar la empresa di-
dáctica, sino que con cada ficha se hagan mejoras y avances 
significativos.

• Seguimiento y control: en esa misión de empoderar a los 
aprendices se deben crear indicadores de medición durante 
las empresas didácticas para que no solo el aprendiz determi-
ne sus aportes a la empresa didáctica, sino que sea un punto 
de referencia para sus demás compañeros.

• Formar con el ejemplo: es de gran importancia, dado que los 
aprendices de forma permanente están vigilantes a todo lo 
que sucede con sus compañeros.

• Motivación que debe existir del instructor hacia los apren-
dices y viceversa: al haberse realizado un ejercicio de 
empoderamiento y al haber documentado los procesos, nece-
sariamente habrá escenarios para que se genere motivación 
cuando las cosas no vayan bien, mirar a través del tiempo 
ayuda para que el instructor motive a los aprendices a que 
pueden hacer lo que proyecten (mirar redes sociales Insta-
gram y Facebook bancocentraldidáctico, banconfianza)

• Recursos y financiación: es un componente más en el rescate 
de estrategias pedagógicas significativas como las empresas 
didácticas, en este componente muchas empresas didácticas 
podrían morir, dado que el no proporcionar los elementos 
suficientes para su normal operación hace que muchos ins-
tructores que tengan compromisos financieros adquiridos le 
resten importancia.
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Conclusión

Podría existir otra serie de elementos que conduzcan al horizonte del 
éxito de las empresas simuladas, no reales o didácticas, pero los que 
se nombraron son los que se consideran importantes, los que han 
funcionado y los que se han vivido y experimentado hasta el mo-
mento. En el futuro con mayor experiencia seguro surjan otros o por 
el contario se potencialicen los mismos. De cualquier modo, todos 
los elementos son fundamentales y no se pueden aplicar de forma 
aislada, deben orientarse como parte fundamental de un mismo 
propósito. Sin embargo, la carencia de la motivación permanente y 
el empoderamiento de los aprendices serían un peligro latente para 
que los resultados esperados no se dieran.

También como para tener en cuenta, pero no agrupado como 
un elemento, es mejor escuchar las recomendaciones a las mejoras 
del proceso de los mismos aprendices o de instructores que vivan la 
empresa didáctica con el alma, no de aquellos que dan recomenda-
ciones por darlas sin vivir los caóticos momentos de preparación y 
maduración de ideas a los que se enfrenta el instructor que solo se 
quedan plasmados en su mente o si el tiempo se lo permite en un 
diario de campo. La mayoría de personas, instructores y directivos 
ven que todo va bien o mal, pero vivir el proceso es algo que no todos 
hacen, el papel puede con todo, la palabra mucho más, puede haber 
muchas ideas, pero si el instructor no las lleva a cabo se convierten 
en una empresa en la cual no se nutren experiencias y vivencias de 
gran impacto para los involucrados, haciendo que los mismos pier-
dan importancia en la seriedad de esta herramienta, que como se 
mencionó puede ser poderosa o destructiva para el instructor y que 
para mi caso como aprendiz impactó mi vida personal y profesional 
de forma muy positiva.

La escogencia de los eventos a sistematizar también genera caos, 
mucho más cuando no se tiene culturizado tal hábito en la prácti-
ca pedagógica. De forma constante vamos generando información 
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y experiencias que vamos olvidando o solo dejando en el recuerdo 
hasta cuando nuestra memoria nos lo permita. Sin embargo, el ejer-
cicio de contar y volver en el tiempo permite que otros colegas nos 
lean, ensayen y prueben algo nuevo, a la vez que nos permite como 
educadores generar líneas de mejora y puntos de partida a nuevos 
escenarios; podría incluso servir como un mecanismo en el cual el 
mismo aprendiz idealice su camino de formación al leer el recorrido 
de otras personas con edad y contexto similar al suyo.

Prospectiva: Mirada al futuro

La estrategia de simulación a través de los bancos didácticos puede 
ser duradera en el tiempo. Desde el 2016 se viene implementando en 
las instituciones educativas articuladas con el Sena en programas 
financieros; los Bancos Didácticos cuentan con sedes físicas y proce-
sos que se han establecidos de acuerdo a los contenidos del programa 
de formación, por lo tanto se puede conservar rescatando los ajustes 
permanentes relacionados con el cambio de los diseños curriculares 
y a las expectativas de los aprendices, estos, al iniciar su proceso de 
formación con tal avance pueden involucrar nuevas formas de vivir 
la experiencia en torno a la empresa no real.

Es de gran importancia que el equipo ejecutor siempre se esté 
reinventando, permitiendo la aplicación de las nuevas tecnologías 
de la información y la comunicación, pues se genera más motivación 
cuando los aprendices se ven retados no solo a aprender los conteni-
dos técnicos sino también a fortalecer o desarrollar esas habilidades 
en el manejo de herramientas ofimáticas tan requeridas en los perfi-
les laborales que ofertan los empresarios.

En cuanto a la población que se espera impactar, la ruta conduc-
tora sigue siendo los aprendices en formación del programa técni-
co, padres de familia, instructores, directivos docentes y estudiantes 
de la institución educativa no matriculados en el programa de for-
mación con el Sena. Se espera fortalecer el programa de educación 
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financiera para dirigirlo a la población que se vincula a la institución 
educativa, existen microempresarios, beneficiarios de los programas 
de acción social7 que muchas veces se ven obligados a bancarizarse, 
pero desconocen conceptos básicos de la jerga financiera. Actual-
mente ya se tiene focalizada la población, se diseñaron junto con 
los aprendices y el equipo ejecutor unas cartillas con los temas de 
ahorro, crédito y seguros, allí no solo están explicados los temas de 
forma creativa, sino que al final de cada tema hay actividades como 
crucigramas, sopas de letras y laberintos; contamos con un inventa-
rio de 32 cartillas por temáticas, además de los juegos ya menciona-
dos. Se pretende que cada aprendiz tenga asignadas alrededor de 10 
familias para que viva con ellas ese camino hacia la bancarización, 
el programa está planteado para que los jóvenes se identifiquen con 
el carné del Banco Didáctico, asistan con el uniforme la institución 
educativa y realicen tres encuentros de corta duración con cada fa-
milia. Tenemos listo el formato para la inscripción de la familia, el de 
seguimiento (cuando se realiza cada visita), los formularios Google 
drive por donde se consolidará la información. Para mayo de 2020 
se proyectaba realizar la prueba piloto. Sin embargo, a raíz de la pan-
demia decretada por el Gobierno Nacional a causa del Covid-19 nos 
vimos obligados a postergar el inicio de esta nueva fase del programa 
de educación financiera, en lugar de ello cada aprendiz está hacien-
do un blog financiero que incluye 45 videos con temas como ahorro, 
crédito, seguros, centrales de información, como insumo para refor-
zar la preparación técnica de los jóvenes. Si las condiciones sanita-
rias permiten el retorno a clases desde la presencialidad podríamos 
iniciar, de lo contrario se hace necesario esperar, pues en un sondeo 
que realizamos nos damos cuenta que la población a veces no cuenta 
con internet para hacerlo virtual o que si por el contrario, es posible 

7  El Departamento Nacional de la Prosperidad, pertenece al gobierno Nacional y se 
encarga de diseñar programas que beneficien a la población más vulnerable del país 
con ayudas económicas para ayudarles a mejorar su calidad de vida, actualmente 
tiene programas como: Jóvenes en acción, adulto mayor, familias en acción, ingreso 
solidario, devolución de IVA.
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conectividad a internet desconoce las herramientas que permitirían 
coordinar intenciones con el aprendiz. Por otra parte, se han hecho 
campañas a través de las redes sociales de cada banco.
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TO L I M A

SENA - Empresa: Rutas y miradas

Yuli Paola Bermúdez Viña, Fernando Humberto Aldana Trujillo  
y Daniel Adolfo Viña Caycedo*

Preparando el equipaje 
(Introducción)

El Centro Agropecuario La Granja, del SENA Regional Tolima, si-
tuado en Espinal, un municipio cálido y lleno de luz será el punto 
de partida de nuestro viaje. En 2005, luego de un proceso de trans-
formación del Centro, se creó e implementó la estrategia didáctica 
SENA – Empresa alrededor de un eje integrador: La formación por 
proyectos. Dicha estrategia es un modelo de simulación ejecutado en 
su totalidad por los aprendices, quienes lideran la apropiación técni-
ca, organizacional y empresarial para el fortalecimiento del aprendi-
zaje significativo, en ambientes técnicos y tecnológicos cercanos a la 
realidad, propiciando en ellos la autogestión, el desarrollo de habili-
dades blandas y el pensamiento crítico.
* Instructora Pecuario Centro Agropecuario la Granja (Regional Tolima). Correo: yber-
mudez@sena.edu.co
** Instructor Formador de Formadores, Centro Agropecuario la Granja (Regional Toli-
ma). Correo: faldana@sena.edu.co
*** Instructor Gestión Administrativa y Financiera, Centro Agropecuario la  (Regional 
Tolima) Correo: dvina@sena.edu.co

Yuli Paola Bermúdez Viña*, Fernando Humberto Aldana Trujillo**  
y Daniel Adolfo Viña Caycedo***
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El Centro, primera estación de nuestro viaje, tiene 93 hectáreas de 
extensión, en las que se establecen una serie de unidades de forma-
ción-producción como laboratorios, talleres y ambientes de forma-
ción prácticos. Estos talleres pertenecen al área pecuaria (ganadería, 
porcicultura, pis cicultura, avicultura, ovinocultura, caprinocultu-
ra y apicultura, entre otros); al área agrícola (cultivos semestrales, 
permanentes, frutales y hortalizas); al área agroindustrial (planta 
de cárnicos, lácteos, pa nificación, fruver, control de calidad y posco-
secha) y al área de me canización ambiental y gestión agropecuaria. 
En estos ambientes se llevan a cabo procesos de formación profesio-
nal integral (FPI) del sector agropecuario y agroindustrial, median-
te la ejecución de una serie de programas en los niveles Técnicos y 
Tecnólogos.

Los protagonistas de este viaje son cerca de 1.400 aprendices di-
rectos al año que adelantan su proceso de formación en las instala-
ciones del Centro, con la orientación y asesoría de 100 instructores 
de diversos perfiles. La estrategia didáctica se basa en un proceso de 
simulación real de las empresas productivas del entorno. Los apren-
dices, en el marco del programa y proyecto de formación, ejecutan 
procesos técnicos, administrativos y de gestión en cada una de las 
unidades formadoras-productoras del Centro. De esta manera, ellos 
forman la estructura orgánica de SENA – Empresa ocupando cargos 
como: Gerente, líderes de talento humano, producción, mercadeo, fi-
nanciero, gestión de la calidad e innovación. Esta estructura orgáni-
ca se encarga de planear, gestionar, evaluar y controlar los procesos 
productivos de cada unidad, programando adicionalmente a la tota-
lidad de los aprendices en turnos rutinarios. 

En los primeros trimestres del programa de formación, los apren-
dices alternan tareas en las distintas unidades, rotándose bajo el 
concepto de cadena agroalimentaria y de formación. En los trimes-
tres intermedios, continúan el proceso de aprendizaje desarrollando 
turnos en las unidades relacionadas con su formación, y en el último 
periodo, denominado ciclo de fortalecimiento empresarial, tienen la 
posibilidad de hacer parte del equipo directivo de SENA – Empresa.
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La estrategia didáctica se basa en una premisa fundamental del 
modelo pedagógico del SENA: “Aprender - Haciendo”. El aprendiz se 
encuentra con ambientes reales, similares a los que afrontará en la 
etapa práctica y en su proceso de inserción a la vida laboral; adicio-
nalmente, a través de procesos didácticos diversos en los que conver-
gen Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y trabajo 
en equipo y colaborativo, aprendices de diversas disciplinas coin-
ciden permitiendo nuevos aprendizajes en cada unidad de produc-
ción. Esto quiere decir, por ejemplo, que en la unidad de ganadería se 
pueden encontrar aprendices de pecuaria, agricultura, ambientales 
y agroindustria, destacando que los aprendices del último trimestre 
de su programa de formación pueden servir de coformadores a los 
aprendices que inician su programa de tecnólogo o técnico que ya 
hacen parte de la estrategia.

Este modelo o estrategia ha permitido, como es expresado por los 
funcionarios y aprendices, la potencialización del proceso formativo 
generando adicionalmente el desarrollo de competencias blandas 
(liderazgo, responsabilidad, creatividad, entre otros), fortalecimien-
to de la adaptación al entorno laboral y tener un proceso de aprendi-
zaje enfocado en el aprendiz como protagonista.

Aunque la estrategia SENA - Empresa fue creada en el Centro 
Agropecuario hace 15 años, y ha tenido gran éxito en los procesos 
de formación de la Granja y en aquellos centros donde se ha podido 
replicar la experiencia, la misma no ha sido sistematizada. Se desco-
nocen los detalles de creación, evolución y consolidación dentro de 
la institución, y no se ha iniciado un proceso de reflexión crítica en la 
que participen todos los actores que han hecho parte de la estrategia. 
Por tal motivo, este viaje buscará a través de un proceso de sistemati-
zación de experiencias, determinar el origen, principales elementos 
constitutivos, procesos y evaluación de la estrategia, al tiempo que 
determina el estado actual, revisa la influencia de esta en el proceso 
formativo, y establece propuestas para el futuro desarrollo de la es-
trategia didáctica SENA -Empresa. Estrategia que le ha permitido al 
Centro Agropecuario La Granja convertirse en referente nacional de 
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los procesos de ejecución de la FPI en el marco de la formación por 
proyectos, y ha ayudado al aprendiz desarrollar su formación en es-
cenarios reales, relacionándose con los eslabones de la cadena agro-
pecuaria (producción, transformación, gestión y comercialización).

Son muchos los visitantes que han tenido el deleite de realizar 
este recorrido por el Centro para conocer la estrategia: un Presiden-
te de la República, Ministros, delegaciones internacionales de Chile, 
Francia e Italia, representantes de grandes empresas del nivel depar-
tamental y nacional, productores, entidades educativas, universida-
des y colegios del país tanto del sector público como privado. 

Para este viaje al corazón de la estrategia, tenemos una guía de 
ruta: la sistematización de experiencias como método de investi-
gación cualitativa. Durante el recorrido, estarán acompañados por 
unos guías: Yuli Paola Bermúdez Viña, instructor del área pecuaria, 
Fernando Humberto Aldana Trujillo, instructor del área de mercadeo 
y Daniel Adolfo Viña Caycedo, instructor del área de gestión agrope-
cuaria, quienes realizaron el proceso de reconstrucción de prácticas 
y experiencias pedagógicas en torno a la estrategia didáctica.

Los guías realizaron la revisión del estado del arte sobre la temáti-
ca sistematizada, estableciendo recopilación y análisis de documen-
tos, videos, presentaciones y fotografías, y desarrollaron una serie de 
entrevistas a funcionarios que participaron en el origen y creación 
de SENA - Empresa. También se ha encuestado a instructores que 
han sido los líderes y asesores de la estrategia en los 15 años de eje-
cución, instructores técnicos y aprendices de las distintas áreas de 
formación. A partir de sus percepciones se realiza un análisis crítico 
con el fin de generar una serie de conclusiones tendientes al mejora-
miento de este recorrido.

El viaje está motivado por una pregunta principal: ¿Cómo a través 
de la sistematización de experiencias se puede determinar el origen, las 
dinámicas y percepción de la “Estrategia didáctica SENA - Empresa” en 
el marco de la formación tecnológica que se desarrolla en el Centro Agro-
pecuario La Granja, SENA - Tolima? Para contestar a este interrogante, 
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se han establecido tres preguntas específicas de sistematización las 
cuales se presentan a continuación:

• ¿Cuál era la contextualización y cómo se dio el origen de la 
“Estrategia didáctica SENA - Empresa” (Formación por Pro-
yectos) en el marco de los Programas a nivel de tecnólogos 
que se desarrolla en el Centro Agropecuario La Granja, SENA 
- Tolima?

• ¿Cómo se conceptualiza, y cuál ha sido el desarrollo y con-
solidación de la “Estrategia didáctica SENA - Empresa” (For-
mación por Proyectos) en el marco de los Programas a nivel 
de tecnólogos que se desarrolla en el Centro Agropecuario La 
Granja, SENA - Tolima?

• ¿Cuáles son las reflexiones y aportes que se generan a partir 
del proceso de sistematización de la experiencia “Estrategia 
didáctica SENA - Empresa” (Formación por Proyectos) en el 
marco de los Programas a nivel de tecnólogos que se desar-
rolla en el Centro Agropecuario La Granja, SENA - Tolima?

Es hora de iniciar el andar en la ruta y estar listos para observar una 
serie de experiencias y vivencias inolvidables. ¡Bienvenidos!

1. Guía de viaje- Metodología

Todo viaje requiere de una guía. La nuestra es la sistematización de 
experiencias como un proceso de investigación cualitativo con en-
foque crítico (Aguiar, 2013). Es esta mirada metodológica la que nos 
permitirá llegar a nuestro destino. Su diseño, tal como lo plantea 
Mariño (2001), incluye diversos componentes como: definición del 
equipo que realizará la sistematización, reseña del trabajo, estable-
cimiento de los componentes estructurales, recuperación del punto 
de vista del equipo ejecutor, los participantes y actores indirectos, 
resultados, aprendizajes, conclusiones y prospectiva.
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Inicialmente, se establecieron categorías apriorísticas y se selec-
cionaron técnicas para la recolección de la información, acompaña-
das de instrumentos acordes a dichas categorías. Se utilizó la técnica 
de investigación documental para registrar, recopilar y analizar la 
documentación existente: textos, manuales, instructivos, formatos, 
registros, fotografías, presentaciones y videos, que permitieron con-
solidar la información extraída de las vivencias y prácticas en un 
orden cronológico y coherente. Esta revisión documental fue funda-
mental, dada la cantidad de información existente que no se encuen-
tra inventariada ni analizada. 

La otra técnica utilizada fue la entrevista semiestructurada con 
el fin de indagar el concepto de los actores directos e indirectos. En 
el desarrollo de esta técnica se logró conversar con directivos, ins-
tructores, aprendices y coordinadores de las áreas de formación 
del Centro. Adicionalmente, se desarrolló una encuesta virtual a los 
aprendices que han participado de la estrategia, mediante un formu-
lario en línea. Estas técnicas se acompañaron de fichas de revisión 
documental diferenciada para textos, videos y presentaciones, como 
también de cuestionarios para las entrevistas y formulario para la 
encuesta.

Es fundamental en el diseño de la guía de viaje el tratamiento y 
análisis de la información recolectada. Como lo expresa Álvarez-Ga-
you (2005), una de las características de la investigación cualitativa 
es la cantidad de información obtenida (citado por Fernández, 2006, 
p. 1). Para el análisis de la información se empleó la Teoría funda-
mentada con el fin de generar teoría a partir de datos cualitativos. El 
primer paso consistió en la organización de los datos e información, 
relacionándolos con las categorías apriorísticas establecidas previa-
mente. Posteriormente, se realizó el proceso de codificación abierta 
que consistió en descomponer y examinar detalladamente los textos 
de las entrevistas buscando párrafos, temas, frases o conceptuali-
zaciones relacionados con el proceso de sistematización. Para esta 
labor, se utilizaron fichas de trabajo especiales que permitieron de-
terminar las categorías iniciales. A partir de este momento, se realizó 
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la triangulación de primer nivel que consistió en contrastar y com-
parar la primera codificación y categorías obtenidas dentro del mis-
mo perfil (a nivel de ejemplo, solo aprendices), dentro del mismo eje 
apriorístico y pregunta (ver Anexo B). 

A continuación, se desarrolló la codificación axial que, según 
Strauss (2002), es un proceso de relación de categorías y subcatego-
rías, y reagrupación de los datos dispersados en la codificación abier-
ta. Posteriormente, se llevó a cabo la triangulación de segundo nivel 
similar a la primera, solo que en este apartado se trianguló entre di-
ferentes tipos de personas entrevistadas (instructores, aprendices y 
coordinadores, por ejemplo). Una vez realizado este proceso, se ade-
lanta la codificación selectiva. Si bien es cierto que en este proceso de 
sistematización de experiencias, la codificación abierta genera una 
serie de categorías, en la codificación axial las categorías se agrupan 
de manera sistémica y se ligan a subcategorías, para en la codifica-
ción selectiva, integrar y refinar categorías como lo afirma Strauss 
(2002).

Para finalizar, se realizó un análisis abordando desde la teoría y 
la reflexión de actores y equipo sistematizador las categorías selec-
tivas o emergentes y se establecieron conclusiones y elementos de 
prospectiva, para fortalecer no solo la experiencia, sino también el 
proceso de sistematización. 

Conociendo la guía de nuestro viaje, solo resta emprender el ca-
mino, seguir la ruta, percibir las miradas y conocer cada una de las 
estaciones que nos brinda esta experiencia.

2. Un paso por las estaciones: mirando el paisaje- 
Contextualización de la experiencia

Llegó el momento de iniciar el recorrido, y, como todo viaje placente-
ro, lo vamos a realizar por etapas. Iniciamos en la estación “Vivencias 
del pasado” hasta el paradero “Siete Ejes”. Prepárense para observar 
el paisaje y apreciar el desarrollo histórico en un viaje lleno de luz y 
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de color, donde divisarán constantemente un proceso de formación 
profesional protagonizado por aprendices que desarrollan proyectos 
formativos basados en el Aprender – Haciendo, trabajo en equipo e 
interdisciplinario, liderazgo, entre otros, para así apropiar compe-
tencias del aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir 
juntos y aprender a ser.

Primera estación  
Vivencias del pasado - Antecedentes 

Cuatro modelos de estrategias didácticas se utilizaron como refe-
rencia en la estrategia SENA – Empresa. La primera, fue desarrolla-
da a nivel nacional en los Centros de Comercio y se denominó “La 
empresa comercial didáctica”, creada en 1969. Otros dos momentos, 
se refieren al modelo formación-producción implementado inicial-
mente en 1985 en el Centro Agropecuario La Granja y la propuesta 
elaborada por diez instructores en el año de 1998, las cuales presen-
taron como inconveniente, la baja participación de los aprendices 
en las unidades de formación producción. Por último, la experiencia 
del Aprender – Haciendo de la Universidad Zamorano en Honduras.

Segunda estación 
La creación (Año 2004) 

Dadas las condiciones del Centro Agropecuario en ese año (con un 
ambiente laboral deteriorado, número bajo de aprendices, desestí-
mulo del talento humano, falta de liderazgo, entre otros), toma pose-
sión de su cargo el nuevo Subdirector que, con un equipo de trabajo, 
elabora la propuesta de transformación del Centro a través de va-
rios ejes. Uno de ellos fue: “Estrategia SENA- Empresa”, un proceso 
articulador de la formación por proyectos basada en el aprender – 
haciendo, mediante una simulación empresarial. La propuesta fue 
aprobada en el mes de octubre por la Dirección Nacional del SENA 
que sugiere replicarla en otros centros a nivel nacional. 
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Tercera estación 
Inicia la estrategia (Año 2005) 

El día 17 de febrero asume la primera junta directiva de aprendices 
en el marco de la estrategia didáctica SENA – Empresa. (ver Anexo 
A). Inicialmente se crean seis (6) SENA – Empresas: Pecuaria, Agríco-
la, Agroindustrial, Mecanización, Comercialización y Gestión agro-
pecuaria. Los aprendices comienzan a potencializar el proceso de 
formación, asumen el manejo de las unidades formadoras - produc-
toras del Centro, y mediante el trabajo colaborativo, entornos reales 
de aprendizajes, manejo de cadenas agroalimentarias y ciclos com-
pletos, desarrollan su proceso de aprendizaje. Se formó un grupo de 
instructores que hacen las veces de asesores de la estrategia. Se crea 
el primer organigrama de SENA - Empresa.

Cuarta estación 
Referencia y diversificación (Año 2006 – 2007) 

En su proceso de formación, los aprendices desarrollan una serie de 
actividades en aspectos técnicos y administrativos en las unidades 
formadoras. Mientras tanto, los del último trimestre asumen el ma-
nejo gerencial de las mismas en el marco del programa de forma-
ción. Se recibe una serie de visitas al Centro con el fin de conocer la 
estrategia, que fueron atendidas por los aprendices. Se establece la 
diversificación de la producción agropecuaria y nacen nuevos pro-
yectos formativos productivos en el área agrícola, pecuaria y agroin-
dustrial. Se produce la consolidación de MercaSENA y nacen nuevas 
estrategias de comercialización de los productos por parte de los 
aprendices. En el 2006, se realiza la Feria de Exposición de Maquina-
ria Agroindustrial a nivel nacional, con la participación de empresas 
privadas. Todo lo anterior condujo al Centro a convertirse en refe-
rente Nacional de la FPI.
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Quinta estación 
Presidente a bordo (Año 2008) 

Un momento importante en la historia fue el año 2008, cuando, de-
bido al reconocimiento nacional de SENA – Empresa, el Presidente 
de la República de la época, ministros, empresarios, delegaciones 
internacionales, Centros Agropecuarios, universidades y colegios 
del país, llegaron al Centro a conocer la estrategia. Adicionalmen-
te, se realizó la Feria Agropecuaria y Agroindustrial en su segunda 
versión, y se ejecutó el proyecto de modernización de la unidad de 
ganadería del Centro.

Sexta estación 
La calidad (Años 2009-2011)

En este periodo se destaca la implementación del Sistema de Gestión 
de la Calidad en SENA – Empresa, formulando el manual de proce-
sos y procedimientos. Además, se realiza la primera modificación al 
organigrama de la estructura. Se implementa un proceso de selec-
ción para la escogencia de los aprendices que forman la estructura 
directiva, por medio de presentación de hoja de vida, entrevistas y 
pruebas psicotécnicas. Se realiza la articulación de la estrategia, con 
la formación por proyectos y el desarrollo curricular. 

Séptima estación 
Información Ambiental (Años 2011-2016) 

En este período se inicia la implementación del sistema de informa-
ción de las diferentes unidades productoras-formadoras, se crea el 
grupo SICE, que es el encargado de llevar registros y costos en forma 
manual y digital. Se dota a los aprendices de elementos de protección 
para el desarrollo de las actividades de aprendizaje, y es modificado 
el modelo de evaluación de los aprendices que desarrollan el último 
período. Se realiza un trabajo con otros Centros para consolidar la 
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estrategia a nivel Nacional. Nace SENA – Empresa ambiental. De los 
hechos a destacar, uno fue la construcción e inauguración del Com-
plejo Agroindustrial, el cual consta de las plantas de fruver, cárnicos, 
lácteos y aguas.

Octava estación 
Innovación (Año 2017-2018) 

En la estructura orgánica de SENA – Empresa se crea el departamen-
to de Investigación e innovación y producto de este desarrollo se 
inicia la Feria Expo La Granja, donde los aprendices presentan pro-
ductos innovadores relacionados con su área de formación. Se desa-
rrollan actividades de talento humano tendientes a potencializar la 
convivencia y el clima organizacional. 

Novena estación 
7 ejes (Año 2019-2020) 

Se presenta la consolidación de la SENA - Empresa mediante la ar-
ticulación de 7 ejes de desarrollo. Se refuerza el proceso de mejora 
continua de la misma y se desarrollan aplicaciones informáticas por 
parte de los aprendices para fortalecer el sistema de información. El 
uso de las TIC permite que estas sean aplicadas a los procesos aca-
démicos, técnicos y empresariales de la estrategia. Se elabora y pre-
senta una propuesta para desarrollar SENA – Empresa en tiempos 
de cuarentena por motivo de la emergencia sanitaria debido al CO-
VID-19. A continuación en la Figura 1, encontrarán el mapa del reco-
rrido, las estaciones y los períodos:
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Figura 1. Mapa de recorrido, estaciones y períodos

Fuente: Los investigadores 

Durante el diseño e implementación de la estrategia didáctica SENA 
– Empresa, se produjo una gran cantidad de imágenes y recuerdos. 
Algunos de ellos podrán ser apreciados al finalizar el recorrido. 

Figura 2. Fotografías y postales del viaje, de aprendices en distintas 
unidades formadoras.
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Fuente: Los investigadores

3. Destinos imperdibles - Abordaje por categorías

El SENA en su modelo pedagógico dentro del enfoque para el desa-
rrollo de competencias y aprendizajes por proyectos, propone una 
estructura conceptual, metodológica y operativa para la ejecución 
de la FPI. Páez (2012) afirma que “el Aprendizaje por Proyectos tiene 
sus orígenes en la aproximación del constructivismo a partir de los 
trabajos de psicólogos y educadores tales como Lev Vygotsky, Jero-
me Bruner, Jean Piaget y John Dewey” (p. 92). Según Piaget, la teoría 
constructivista se basa en que el conocimiento es el resultado de un 
proceso de construcción en la que la persona participa activamente 
(citado por Olmedo, 2017, p 9). El Aprender – Haciendo como lo afir-
ma Olmedo es una “metodología de raíz constructivista que se basa 
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en los estudios de Roger C. Schank (1999). Este modelo está orientado 
a la resolución de problemas y a la integración de los conocimientos 
en situaciones reales” (2017, p. 25).

En el proceso de sistematización de experiencias, y luego de rea-
lizar la codificación abierta y axial se obtuvo una serie de categorías 
emergentes o selectivas, las cuales se detallan a continuación.

3.1 Desarrollo de habilidades blandas en el marco  
del proceso de formación

Uno de los aspectos más importantes en la implementación de la es-
trategia didáctica SENA – Empresa es el desarrollo y consolidación 
de habilidades blandas en los aprendices, “Lo más importante de 
SENA - Empresa es la transformación que produce en el aprendiz, 
fortaleciendo las competencias socioemocionales” (COR 1:2020) (ver 
Anexo C: Codificación de entrevistados).

Ortega afirma que las habilidades blandas tienen dos categorías: 
cognitivas y no cognitivas. Las primeras se refieren a la capacidad de 
la persona de reflexionar, razonar y resolver problemas, “mientras 
que las segundas se refieren a la capacidad de las personas de rela-
cionarse con otros y consigo mismo” (2016, p.3). Estas habilidades 
son desarrolladas por la estrategia: “el aprendiz mejora el trabajo en 
equipo, la puntualidad, la responsabilidad, el sentido de pertenen-
cia, la adaptabilidad al cambio, el sentido crítico y el comportamien-
to ético” (COR 1:2020); “El mayor aporte del modelo está en la parte 
pedagógica, en el aprender haciendo de los tres saberes que tiene el 
Sena: el saber, hacer y el ser” (FUN 3:2020).

Saldarriaga (2016) expresa que el constructivismo concibe el cono-
cimiento como una construcción propia del sujeto relacionado con 
el entorno. De tal manera, la simulación empresarial que presenta 
la estrategia, el juego de roles que el aprendiz desempeña y el trabajo 
colaborativo, potencializan el desarrollo de las habilidades del ser: la 
totalidad de los aprendices entrevistados expresan que la estrategia 
influyó en el desarrollo de las habilidades blandas. “Me ayudó a tener 
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mayor crecimiento personal y empoderamiento” (AP 1:2020), “Me ayu-
dó a mejorar el componente actitudinal” (AP 2:2020), “La estrategia 
contribuyó al trabajar en equipo y a ser líder” (AP 4:2020), “Me ayudó a 
tener más responsabilidad y liderazgo” (AP 5: 2020).

Los instructores entrevistados también son enfáticos al afirmar 
que la estrategia SENA – Empresa desarrolla competencias actitudi-
nales del aprendiz, lo que se expresa en testimonios como: “SENA – 
Empresa desarrolla una serie de habilidades blandas” (INT 2:2020), 
“Se desarrollan habilidades blandas como aporte del proceso” (INT 
3:2020), “La responsabilidad, liderazgo y pertinencia se vislumbran 
en los aprendices en SENA – Empresa” (INT 4:2020), “Sena Empresa 
fortalece las competencias actitudinales” (INT 6:2020). Rodríguez 
en el artículo “Investigar reflexionando. Caso de estudio paralelo 
en Colombia y Chile”, concluye que el estudiante: “Desarrolla capa-
cidades reflexivas, fomenta actitudes y valores como la iniciativa, 
la creatividad, la disciplina, el compromiso y la responsabilidad” 
(2014, p. 59). 

Ortega expresa que para mejorar las habilidades blandas en la 
formación “las actividades deben subrayar ejercicios colaborativos, 
de aprendizaje interdisciplinario y ejercicios retadores en contex-
tos del mundo real, bien sea simulado o real” (2016, p. 18), y esto es 
precisamente lo que hace la estrategia didáctica SENA – Empresa. El 
estudio de Lagos (2012) identifica habilidades blandas, entre otras: 
trabajo en equipo, comunicación asertiva, autosuperación-perseve-
rancia, iniciativa, toma de decisiones, planificación-organización, 
innovación-creatividad, motivación y compromiso (citado por Boni-
lla, 2020, p. 6). 

Estas habilidades blandas se han fortalecido en el proceso de 
formación mediante SENA – Empresa. Ella permite el desarrollo de 
estas habilidades en los aprendices, una conclusión que ellos reafir-
man cuando dicen cuál fue el aporte del proyecto: “crecimiento per-
sonal” (AP 2:2020, AP 3:2020, AP 5:2020) y “crecimiento integral” (AP 
4:2020).
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3.2 Origen de la estrategia en el marco de la formación por proyectos

El origen de SENA - Empresa se encuentra enmarcado en la estrate-
gia didáctica formación por proyectos donde el proceso formativo gira 
en torno al rol protagónico que el aprendiz debe asumir para la cons-
trucción de su conocimiento. En palabras de Amorós: “El método de 
proyectos es una estrategia de aprendizaje que vincula la enseñanza 
hacia el desarrollo de tareas de trabajo o temas complejos de modo 
integral y práctico, con la participación activa y autónoma de los 
alumnos” (2011, p. 8).

El ambiente en el Centro Agropecuario en el año 2003 e inicios 
del 2004 era difícil por las circunstancias que se presentaban: res-
tructuración del SENA, desmotivación del talento humano, falta de 
liderazgo, entre otras. Directivos de la época afirman: “Había como 
una cierta apatía en el Centro y el número de aprendices era más 
bien bajo” (FUN 1:2020), “El contexto realmente era crítico” (FUN 
3:2020), “Había un Centro que no tenía jefatura” (FUN 2:2020).

El proceso de reconstrucción del origen de la estrategia SENA – 
Empresa se logra identificar en las voces de los actores. El Centro 
Agropecuario La Granja fue quien diseñó y creó dicha estrategia en 
el año 2004 y su implementación total inicia en el mes de febrero 
del año 2005. Coinciden estas fechas con el nombramiento del nuevo 
Subdirector, el cual para ser posesionado recibe la orientación del 
Director General de la época de crear una propuesta de transforma-
ción del Centro dada la crisis en que estaba. El Director Nacional 
expresó: “Yo necesito transformar el Centro Agropecuario, enton-
ces quiero que usted me presente una propuesta para posesionarlo 
como Subdirector” (FUN 2:2020). Ya en el Centro de formación, se 
realiza un taller con funcionarios, como lo expresa el Director Regio-
nal de la época: “El ejercicio tenía un objetivo o propósito el cual era 
agregar valor al Centro” y “el objetivo de ese ejercicio fue visualizar 
en forma coordinada el caminar del Centro; es decir establecer un 
futuro” (FUN 1:2020). Producto de este ejercicio se consolida y ela-
bora la propuesta de transformación en la que uno de los ejes es la 
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Estrategia didáctica SENA – Empresa. En octubre del año 2004 se ex-
pone y como lo expresa el Subdirector de la época: “En esa reunión el 
doctor Darío Montoya aprueba la propuesta, lo mismo que la Direc-
ción Regional” (FUN 2:2020).

Varios fueron los antecedentes o referentes para el diseño de la 
estrategia, donde se destaca según lo expresado por el entrevistado: 
“La empresa comercial didáctica, el modelo formación producción 
(año 1985), la Universidad Zamorano en Honduras” (FUN 2:2020). Lo 
expuesto anteriormente se confirma en lo expresado por otro fun-
cionario: “Se tomó el referente de Zamorano. Nosotros tomamos el 
modelo, lo revisamos y lo adaptamos a una versión para la forma-
ción profesional en el SENA” (FUN 3:2020).

Una vez creada la propuesta, la Dirección Nacional del SENA da 
orientaciones para que la misma sea presentada en otros Centros de 
formación. “El Director Darío Montoya decide que esta propuesta 
fuera presentada en el Centro La Salada de Antioquia, para lo cual va 
una comisión del Centro Agropecuario La Granja” (FUN 2:2020). La 
comisión visita otros Centros SENA del País. Con el nacimiento de la 
estrategia se empieza a materializar que La Granja sea un referente 
nacional. Lo anterior se confirma cuando se expresa: “Empezamos a 
ser referentes nacionales” (FUN 2:2020). El Director Regional de la 
época también expresa: “El Centro se convirtió en el referente como 
lo decía el doctor Darío Montoya a los otros directivos nacionales del 
SENA, vayan al Tolima, vayan al Centro Agropecuario que allí apren-
den ustedes” (FUN 1:2020).

La estrategia se basó desde sus inicios en el protagonismo de los 
aprendices. En palabras de Amorós, “la función principal del Proyec-
to es posibilitar a los alumnos el desarrollo de estrategias integrado-
ras de organización y transferencia de conocimientos” (2011, p.9). Es 
el aprendiz el principal protagonista de su proceso formativo, lo que 
no solo coincide con la apuesta pedagógica del SENA, sino que entra 
en concordancia con la principal estrategia de aprendizaje en la ins-
titución, como lo es la formación por proyectos. Un entrevistado que 
participó en la creación de la estrategia afirma: “Yo creo que el aporte 
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de SENA - Empresa, fue la recuperación de la excelencia académica a 
través de la estrategia del aprender haciendo” (FUN 2:2020).

3.3 Formación enfocada en el aprendiz como protagonista fundamental 
del proceso

Para la estrategia SENA – Empresa es fundamental el papel que 
asume el aprendiz al liderar las distintas unidades de formación - 
producción que posee el Centro, como podemos apreciarlo en las de-
claraciones de aprendices entrevistados: “La experiencia contribuyó 
al trabajo en equipo, en cómo ser un líder, en cómo seguir a un líder 
y cómo desarrollar ideas en equipo, cómo recibir instrucciones por 
parte de un líder jefe y cómo desarrollarlas” (AP 5:2020), o lo expre-
sado por otro aprendiz al afirmar: “la oportunidad que tiene uno al 
desarrollar un cargo, y tener la responsabilidad de asumir las funcio-
nes, yo en ese momento tuve todo el respaldo del instructor técnico 
para desarrollar la feria, desarrollar los productos de innovación” 
(AP 3:2020).

Estas palabras, y las de otros aprendices entrevistados, nos brin-
dan una idea cercana de lo que ellos viven en la experiencia SENA 
- Empresa y lo que significó para su proceso formativo. El centrar 
este proceso en el educando tiene su sustento teórico en lo expresado 
por Amorós: “el alumno/aprendiz pasa de tener un papel pasivo y 
receptor, a ser un sujeto activo y participativo en la construcción de 
su conocimiento” (2011, p. 19). Y eso es precisamente lo que propor-
ciona la estrategia SENA - Empresa en los aprendices, y se evidencia 
en otros testimonios: “en la estrategia SENA - Empresa nos enseñan 
a manejar lo técnico y administrativo, fortaleciendo los conocimien-
tos de una forma más laboral y profunda” (AP 1:2020). El lograr que 
el aprendiz se apropie, responsabilice y asuma con compromiso su 
proceso formativo, es otro de los beneficios de la estrategia tal como 
lo expresa Zapata:



 333

SENA - Empresa: Rutas y miradas

el proyecto es la excusa que permite desarrollar las competencias del 
aprendiz, bajo el entendido de que, como proceso didáctico, trans-
ciende el resultado mismo, en tanto que la valoración deja de ser el 
objetivo final, pues lo que se valora es el proceso de aprendizaje y las 
competencias adquiridas y visibilizadas a través del desempeño, lo 
que se aprende por descubrimiento en el hacer, incluyendo los erro-
res como fuentes de aprendizaje (2017, p.64).

Precisamente allí es donde radica la importancia de esta estrategia 
metodológica de aprendizaje: el aprendiz es el eje de su formación; se 
permea de la realidad social y asume incluso sus errores como parte 
del proceso natural de su aprendizaje y como una oportunidad va-
liosa para su crecimiento cognitivo, procedimental y actitudinal de 
cara a la inserción al mundo laboral.

3.4 Formación de calidad orientada al aprender haciendo  
y trabajo colaborativo

La estrategia SENA - Empresa ha permitido el fortalecimiento de 
los procesos de la FPI en el Centro Agropecuario La Granja, orien-
tada hacia una formación de calidad. Vargas (1995) afirma que el in-
terés de las instituciones públicas es dar una respuesta adecuada a 
las necesidades del entorno, obviamente con una buena calidad; no 
obstante, nos preguntamos ¿qué es la calidad de la formación? CEDE-
FOP (1998) la define como una estrategia organizativa y un método 
de gestión, que pretende mejorar continuamente la eficacia de una 
organización buscando satisfacer el cliente. Por lo anterior, se puede 
afirmar que SENA - Empresa busca la satisfacción de los aprendices 
y empresarios, fortaleciendo el proceso de FPI. Un directivo explica: 
“La estrategia fortaleció la formación técnica y tecnológica en térmi-
nos del hacer de los aprendices” (FUN 1: 2020). 

En busca de una educación de calidad, el aprender haciendo es 
muy importante para la formación que imparte el instructor SENA 
en sus ambientes de formación, donde pasa a ser guía y el aprendiz, 
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actor principal de su proceso formativo. Adicionalmente, como lo 
describe Rodríguez, “esta metodología pedagógica se aleja de las 
técnicas didácticas basada en la recordación o memorización y se 
acerca a las técnicas del saber haciendo” (2014, p.55), mejorando los 
procesos de enseñanza – aprendizaje. A propósito de esta afirmación, 
uno de los funcionarios señala que “el aporte de esta estrategia SENA 
- Empresa, fue la recuperación de la excelencia académica a través de 
la estrategia del aprender haciendo” (FUN 2:2020).

Por ello, el aprendiz, siempre con la orientación y acompaña-
miento del instructor (y basado en el aprender haciendo y trabajo 
colaborativo como elementos fundamentales de la estrategia SENA 
- Empresa), aprenderá a descubrir y fortalecer no solo habilidades y 
actitudes, sino también destrezas. Así todo aprendiz potencializará 
las competencias técnicas y humanas, enfocándose en el aprender a 
aprender, aprender a emprender y buscando respuestas a problemas. 
En la estrategia didáctica, el alumno desarrolla constantemente sus 
actividades de aprendizaje buscando respuestas, observando, prac-
ticando, manipulando, percibiendo y experimentando; todas estas 
actividades le ayudan a mejorar su estructura mental y a aprender 
desde y en la experiencia, siempre encaminado hacia un aprendizaje 
significativo.

La esencia del aprender haciendo es incorporada día a día por los 
aprendices cuando afrontan la realidad en una empresa que, aunque 
simulada, permite aprender desde la práctica, impulsando el trabajo 
colaborativo. Como lo describe Gros (2007): al trabajar en grupos, los 
aprendices comprenden la necesidad de la ayuda mutua, desarrollan 
valores como la solidaridad, la escucha, la tolerancia y la reciprocidad. 
El trabajo en equipo y colaborativo es uno de los aspectos más signi-
ficativos que refieren los aprendices vinculados a la estrategia: “en la 
estrategia SENA - Empresa nos enseñan a manejar lo técnico y admi-
nistrativo, frente a un equipo” (AP 1:2020), “en la experiencia se hace 
más fácil generar informes productivos, el desempeñar su cargo, sus 
labores, el comunicarse, el trabajo en equipo” (AP 5:2020), “uno en la 
estrategia aprende mucho a trabajar en equipo” (AP 1:2020).
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3.5 Adaptación a la vida laboral mediante un proceso de simulación 
empresarial

Una de las principales fortalezas de SENA - Empresa es la prepara-
ción brindada al aprendiz del Centro para su futura inserción a la 
vida laboral, a través de su proceso formativo. Como lo afirma un 
instructor: “el aprendiz debe organizar y presentar su hoja de vida, 
presentar pruebas psicotécnicas y por último una entrevista de se-
lección, tras la cual son asignados en los diferentes cargos de la Em-
presa didáctica” (INT 3:2020).

Así, el aprendiz tiene un primer acercamiento a la futura vida la-
boral que tendrá una vez que termine su formación. Como lo indica 
Martínez, “la enseñanza tecnológica es considerada como un factor 
importante a la hora de determinar la inserción laboral, al determi-
nar estrategias, actitudes, valores, discursos y expectativas, resultan-
tes del proceso de socialización” (2009, p. 459).

También es esencial tener en cuenta la conclusión de Requena 
(1991): la certificación es importante, pero la socialización que ha 
recibido el individuo en su proceso formativo ha sido fundamental 
para la adquisición de determinadas habilidades y destrezas que ha 
de utilizar en su vida laboral. Por esto se puede decir que los apren-
dices que han participado en SENA – Empresa presentan destrezas 
técnicas que incorporan al realizar la formación en el marco de la 
estrategia de aprendizaje por proyectos, tal como lo señalan: “otro 
aporte de la formación a través de SENA - Empresa es que se conec-
tó más al alumno con la realidad productiva” (FUN 2:2020), “lo más 
importante que tiene SENA - Empresa es poner en contacto a los mu-
chachos con el mundo laboral y con todas las cosas que van a encon-
trar una vez salgan a laborar” (INT 3:2020).

Para los instructores representa una ventaja que los aprendices 
cursen SENA – Empresa como estrategia de adaptación al mundo la-
boral. Entre las opiniones encontramos: “el mayor aporte que le pue-
de hacer la estrategia a los aprendices radica en la oportunidad que 
se les da de tener un acercamiento a la realidad empresarial” (INT 
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1:2020), “he encontrado aprendices desarrollando su vida laboral y 
dicen: no profe mire que tal cosa que hicimos en algún momento en 
SENA – Empresa me sirvió para que me contrataran como supervi-
sor, como jefe” (INT 3: 2020).

El hecho de hacer parte de la empresa didáctica en el proceso de 
aprendizaje permite al aprendiz formarse con todas las experiencias 
que adquiere en su diario vivir, “la enseñanza que adquirimos fue 
de fortalecimiento de los conocimientos de una forma más laboral y 
profunda” (AP 1:2020), “la mayor fortaleza es que forma profesiona-
les integrales los que ya básicamente saben o tienen los conocimien-
tos básicos para desarrollarse dentro del ámbito laboral” (AP 5:2020).

Los aprendices que han hecho parte de la estrategia SENA – Em-
presa, son requeridos por empresas locales y también de otros de-
partamentos. Un directivo afirma: “Se rompieron las fronteras del 
departamento y se fueron a Cundinamarca, y esos muchachos en-
tiendo yo, son muy apreciados, entre los empresarios de ese Departa-
mento (FUN 1:2020).

4. Miradas y Travesías - Resultados de la sistematización

Este viaje al corazón de SENA – Empresa está lleno de datos que dan 
cuenta de las estaciones recorridas, valoraciones que nos ayudan a 
percibir la opinión de otros viajeros que han sido protagonistas en 
estas rutas. En este acápite, se publican datos obtenidos producto de 
una encuesta digital, realizada a aprendices del Centro Agropecuario 
La Granja que han desarrollado la estrategia didáctica SENA –Em-
presa en su totalidad, en diferentes turnos y cargos. 

Pregunta 1. ¿Cómo evalúa usted la estrategia didáctica SENA – Em-
presa?: De acuerdo con los resultados obtenidos, del total de la po-
blación encuestada (25 aprendices), el 88% calificó la estrategia 
didáctica con comentarios positivos respecto a un 12% que presenta 
calificación regular (Figura 3).
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Figura 3. Gráfico de evaluación de la Estrategia  
SENA - Empresa por los aprendices

Fuente: Los investigadores (2020)

Pregunta 2. ¿Qué aspectos positivos considera que tiene la estrategia 
SENA - Empresa?: El 48% reconoce que la estrategia permite aplicar 
los conocimientos adquiridos en el transcurso de los trimestres an-
teriores; un 20% responde que se fortalecieron valores como disci-
plina, responsabilidad y liderazgo; asimismo, el 20% afirma que la 
estrategia permite conocer la realidad de una empresa y finalmente 
un 12% manifiesta que se logra trabajar en equipo (Figura 4).

Figura 4. Gráfico de aspectos positivos de la estrategia

Fuente: Los investigadores (2020)
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Pregunta 3: ¿Qué aportes ha realizado la estrategia SENA - Empresa 
al proceso de formación?: El 36% afirma que le ha permitido actua-
lizar conocimientos; el 28% que se han mejorado las unidades pro-
ductivas; un 28% responde que se fortalecen las habilidades blandas 
y el 8% reconoce que los ha preparado para la vida laboral (Figura 5).

Figura 5. Gráfico de aportes de la estrategia al proceso de formación

Fuente: Los investigadores (2020)

Y ya con el bolso lleno de experiencias, pensamientos, fotografías y 
miradas, es bueno hacer un balance y establecer cuáles son los prin-
cipales recuerdos y análisis de este viaje.

5. Recuerdos del viaje - Aprendizaje del equipo ejecutor

Una vez se establecieron los orígenes, y se realizó el recorrido por 
las estaciones de la estrategia didáctica SENA – Empresa del Centro 
Agropecuario La Granja a través del tiempo, podemos decir que de 
cierta manera redescubrimos la experiencia, logrando entender y 
analizar críticamente las percepciones de los diferentes actores que 
han hecho y hacen parte de esta, y compartir con ellos sus experien-
cias, prácticas y miradas en torno a esta metodología de aprendizaje.



 339

SENA - Empresa: Rutas y miradas

Se encontró en la sistematización una herramienta fundamental 
para reconstruir prácticas y experiencias especialmente en el ám-
bito educativo, permitiendo que no caigan en el olvido estrategias, 
técnicas, actividades didácticas y el acervo de instructores y apren-
dices, que pueden ser replicados en distintos entornos con el fin de 
potencializar los procesos formativos. Aprendimos que la sistemati-
zación brinda miradas holísticas e integrales, pero más importante 
aún, aprendimos que se puede formar teoría a partir de experiencias 
y prácticas educativas.

Conocimos cómo investigar por medio de la sistematización de 
experiencias como método cualitativo de interpretación crítica y 
como forma de recuperar la memoria institucional del SENA. La en-
tidad llega a todos los rincones y rutas de Colombia, y en cada uno de 
ellos hay experiencias para contar y rescatar, usando la sistematiza-
ción como método de investigación.

Aprendimos a realizar el tratamiento y análisis de la información 
obtenida en un proceso de investigación cualitativa, utilizando la 
“Teoría Fundamentada” como instrumento para crear conocimiento 
a partir de experiencias y prácticas docentes.

Conocimos cómo, en tiempos de dificultades como la pandemia, 
se pueden adelantar procesos de investigación que enriquecen el día 
a día de la FPI. Sistematizar es investigar, investigar es sistematizar, 
pero tal vez nuestra mayor ganancia se dio al compartir experien-
cias, diálogos, saberes, tradiciones y a partir de ello conocer nuevos 
horizontes.

6. Álbum del viaje - Conclusiones

Frente al origen de la estrategia SENA – Empresa, es importante 
anotar que este viaje fue posible reconstruirlo ya que ante una crisis 
en el Centro Agropecuario La Granja ya casi 16 años atrás, en gran 
parte por directriz del Director Nacional de la época y liderados por 
el subdirector de entonces, con un equipo de instructores se trabajó 
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en una propuesta de transformación del Centro Agropecuario que le 
proporcionara al aprendiz un papel protagónico en su formación y 
en general en modificaciones del Centro, en el marco de la formación 
por proyectos.

La implementación de la estrategia didáctica SENA - Empresa y la 
óptima apropiación llevada a cabo por los aprendices, instructores y 
personal administrativo del Centro, ha permitido convertir al mismo 
en referente nacional de la ejecución de los procesos de la FPI en el 
marco de la formación por proyectos, al ser destacado por los innu-
merables visitantes gubernamentales del orden nacional como in-
ternacional, instituciones educativas tanto públicas como privadas, 
como un propuesta válida para ser replicada, producto de lo cual, en 
algunos Centro Agropecuarios SENA del país la podemos encontrar 
totalmente implantada.

Uno de los aspectos más destacados tanto por los aprendices en-
trevistados como por instructores y funcionarios, es el impacto po-
sitivo de la estrategia en temas actitudinales como el liderazgo, el 
trabajo en equipo y el pensamiento crítico, entre otros, brindándoles 
a los aprendices herramientas valiosas para su futura inserción a la 
vida laboral o al mundo de la vida.

Una de las mayores ventajas de la estrategia es que permite al 
aprendiz bajo la filosofía del Aprender - Haciendo llevar a la prácti-
ca aspectos teóricos de su formación, siendo el trabajo colaborativo 
incluso con aprendices de otros programas de formación una de las 
principales fuentes de crecimiento y conocimiento integral.

Para algunos aprendices, SENA - Empresa se convierte bajo la 
modalidad de simulación empresarial, en el primer contacto con el 
mundo laboral, impregnándose de una cultura organizacional de 
gran importancia para el dicente y su proceso de inserción al mundo 
del trabajo.

Una de las situaciones más destacadas por todos los actores de la 
experiencia, es que la estrategia eleva al aprendiz al plano de prota-
gonista principal de su formación, no solo al permitirle encabezar el 
cuadro directivo de la estructura organizacional de SENA - Empresa, 
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o estar al frente de una unidad productiva del Centro de formación, 
sino que le permite potencializar sus competencias blandas al lide-
rar los procesos técnicos y administrativos, proporcionándole herra-
mientas valiosas para afrontar los retos y aprovechar oportunidades 
del mundo de la vida en concordancia con el modelo pedagógico ins-
titucional. La metodología de sistematización de experiencias es una 
buena alternativa para la reconstrucción de la memoria de SENA - 
Empresa, convirtiéndose en una ruta para reencontrarnos con las 
voces de los actores que hicieron y hacen parte de la estrategia como 
elemento fundamental en la recuperación de un sin número de his-
torias, las cuales de otra manera muy seguramente se perderían en 
el tiempo y en el olvido institucional. El manejo de la información 
obtenida tanto documental como testimonial, si bien es cierto en un 
comienzo fue un reto como investigadores, con cada paso dado en 
esta travesía, se convirtió en una de las fortalezas y mejores aprendi-
zajes durante el proceso de sistematización.

La aparición del COVID-19 en pleno desarrollo de la sistematiza-
ción puso a prueba la resiliencia y capacidad de adaptación del equi-
po de investigadores, para llegar a los resultados obtenidos y alcance 
de los objetivos propuestos, convirtiendo lo que era una amenaza 
para el proceso, en una oportunidad de aprendizaje para llevar a 
cabo investigaciones de tipo cualitativo en tiempos de pandemia.

7. Nuevos destinos - Prospectiva

Siempre existirán rutas y miradas hacia el futuro, con nuevos viajes 
retadores acordes a las necesidades del entorno; por ello, son mu-
chos los desafíos que tiene la experiencia pedagógica sistematizada. 
Tal vez, el más importante es la continuidad de esta en el horizon-
te, dada la pertinencia que tiene y el ajuste al modelo pedagógico 
de la entidad. Para lograrlo, se requiere el compromiso integral de 
funcionarios y aprendices. Existirá sostenibilidad si se establece un 
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funcionamiento sinérgico y mancomunado entre las áreas formati-
vas y administrativas del SENA.

Producto de la sistematización, se hallaron las percepciones de 
los actores directos e indirectos y se generaron reflexiones críticas 
que permiten la potencialización y mejora de la experiencia siste-
matizada. Por lo anterior, y con el fin de asegurar la permanencia y 
sostenibilidad de SENA – Empresa, es importante trabajar pedagó-
gica y metodológicamente en aspectos como la reestructuración del 
tiempo de los turnos en el último periodo (ciclo de fortalecimiento 
empresarial), realizar periódicamente una evaluación metodológi-
ca de la estrategia para escuchar las voces de los actores directos e 
indirectos. Adicionalmente, un desafío de cara al futuro es generar 
una cultura emprendedora y generadora de empleo que beneficie al 
aprendiz. Es imperativo fortalecer el sistema de información de la 
experiencia, para garantizar no solo la continua actualización de la 
información, sino de igual manera la custodia de la misma, así como 
la adquisición o desarrollo de herramientas TIC adicionales. Es im-
perioso el compromiso de la Administración del Centro en los proce-
sos relacionados con el desarrollo de SENA – Empresa.

El SENA es una entidad cuya misión es la formación, y en este 
sentido se debe replicar SENA - Empresa en los Centros Agropecua-
rios del país. Para garantizar la difusión de la experiencia, es esencial 
el fortalecimiento de los canales de comunicación institucional, la 
realización y participación de eventos de divulgación a nivel de Cen-
tro, Regional, Nacional e Internacional. Es importante, a su vez, rea-
lizar nuevas sistematizaciones en aspectos puntuales de la estrategia 
como una manera de visibilizar voces de actores y mantener la per-
tinencia de esta en el tiempo, tanto para los actuales protagonistas 
como los aprendices que hagan parte de ella en el futuro. 
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ANEXOS

Anexo A. Acta de conformación y posesión estructura  
orgánica SENA – Empresa
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Anexo C. Código y perfil de personas entrevistadas

CARGO CÓDIGO PERFIL

Director Regional de la 
Época

FUN 1 Directivo

Subdirector Centro de la 
Época

FUN 2 Directivo

Instructor Fundador FUN 3 Administrador de Empresas

Coordinador de Formación COR 1 Gestión Académica

Coordinador Académico COR 2 Gestión Académica

Instructor 1 INT 1 Gestión Agropecuaria

Instructor 2 INT 2 Agrícola

Instructor 3 INT 3 Agroindustrial

Instructor 4 INT 4 Ambiental

Instructor 5 INT 5 Pecuaria

Instructor 6 INT 6 Mecanización

Instructor líder estrategia 1 ILID 1 Contador Público

Instructor líder estrategia 2 ILID 2 Contador Público

Instructor líder estrategia 3 ILID 3 Médico Veterinario Zootecnista

Instructor líder estrategia 4 ILID 4 Ingeniero Agroindustrial

Instructor líder estrategia 5 ILID 5 Profesional de Mercadeo

Instructor líder estrategia 6 ILID 6 Economista

Instructor líder estrategia 7 ILID 7 Ingeniero de Sistemas

Aprendiz 1 AP 1 Gestión Agropecuaria

Aprendiz 2 AP 2 Agrícola

Aprendiz 3 AP 3 Agroindustrial

Aprendiz 4 AP 4 Ambiental

Aprendiz 5 AP 5 Pecuaria

Aprendiz 6 AP 6 Mecanización
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H U I L A

Desarrollo de unidades productivas  
como estrategia de aprendizaje

Edison Cabrera Leiva*

Introducción

El desarrollo de unidades productivas que gestionan los Aprendices 
permite aplicar los conocimientos, habilidades, destrezas, valores y 
actitudes pertinentes para las competencias del programa de forma-
ción en la resolución de problemas reales de los contextos producti-
vo y social. Todo ello enmarcado en la Ley de Emprendimiento, Ley 
1014 de 2006 en su artículo e) Formación para el emprendimiento. 
Esta ley busca el desarrollo de la cultura del emprendimiento con ac-
ciones que buscan entre otras cosas, la formación en competencias 
básicas, laborales, ciudadanas y empresariales dentro del sistema 
educativo formal y no formal y su articulación con el sector produc-
tivo; además en su artículo 2: a) Promover el espíritu emprendedor 
en todos los estamentos educativos del país, en el cual se propenda 

* Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA. Centro de Desarrollo Agroempresarial y 
Turístico del Huila - CDATH La Plata Huila, noviembre 2020. Instructor en Pedagogía, 
Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila, Regional Huila. Correo: 
ecabrera@sena.edu.co

mailto:ecabrera@sena.edu.co
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y trabaje conjuntamente sobre los principios y valores que establece 
la Constitución y los establecidos en la presente ley; b) Disponer de 
un conjunto de principios normativos que sienten las bases para una 
política de Estado y un marco jurídico e institucional que promue-
van el emprendimiento y la creación de empresas; c) Crear un marco 
interinstitucional que permita fomentar y desarrollar la cultura del 
emprendimiento y la creación de empresas; e) Crear un vínculo en-
tre el sistema educativo y el sistema productivo nacional mediante 
la formación en competencias básicas, competencias laborales, com-
petencias ciudadanas y competencias empresariales a través de una 
cátedra transversal de emprendimiento; h) Promover y direccionar 
el desarrollo económico del país impulsando la actividad productiva 
a través de procesos de creación de empresas competentes, articu-
ladas con las cadenas y clusters productivos reales relevantes para 
la región y con un alto nivel de planeación y visión a largo plazo; así 
como en su artículo 16. Opción para trabajo de grado. Las universida-
des públicas y privadas y los centros de formación técnica y tecno-
lógica oficialmente reconocidos, podrán establecer sin perjuicio de 
su régimen de autonomía, la alternativa del desarrollo de planes de 
negocios de conformidad con los principios establecidos en esta ley, 
en reemplazo de los trabajos de grado. Esta normativa evidencia el 
marco legal que brinda y obliga al SENA al desarrollo de la estrategia 
de formación mediante la implementación y el desarrollo de unida-
des productivas y garantiza la misma como una opción de grado.

Los principales beneficiarios de esta estrategia son en promedio 
1.200 aprendices directos al año que adelantan su proceso de forma-
ción en las instalaciones del Centro, pertenecientes a las formacio-
nes titulada de tecnólogo, técnico y operarios que deben desarrollar 
su etapa práctica. Además de la asesoría de unos 60 instructores 
de diferentes áreas que brindan formación técnica y transversal. 
La estrategia didáctica se basa en un proceso de desarrollo real de 
conformación de unidades productivas en el que los aprendices en 
el marco del programa y proyecto de formación ejecutan procesos 
técnicos, administrativos y de gestión en cada una de las unidades 
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de acuerdo con el tipo de formación del Centro. De esta manera, ellos 
forman la estructura organizacional, desempeñando diferentes ro-
les y cargos como: gerente, líderes de talento humano, producción, 
mercadeo, financiero, entre otros. Esta estructura orgánica se encar-
ga de planear, organizar, dirigir y controlar los procesos productivos 
de cada unidad productiva (U.P.) presentando una programación en 
un diagrama de Gantt, en el que a medida que adquieren los conoci-
mientos, los aprendices deben aplicarlos en el ejercicio de su unidad 
productiva y de las empresas que ellos mismos van a fortalecer pre-
vio diagnóstico hecho en cada una de ellas.

Así mismo, deben ir desarrollando estas actividades en contra-
jornada, presentando informes periódicos de dichas asesorías o de 
la implementación de acciones en su U.P. para ir acumulando una 
cantidad de horas que debe ser igual a la establecida en la normativa, 
equivalente a sus 6 meses de etapa práctica.

La estrategia didáctica se basa en una premisa fundamental del 
modelo pedagógico del SENA: “aprender - haciendo”. El aprendiz se 
encuentra con ambientes reales como a los que se va a afrontar en la 
etapa práctica y en su proceso de inserción a la vida laboral. Adicio-
nalmente, se tiene contacto con varias fuentes de aprendizaje como 
el entorno, TIC, trabajo en equipo y colaborativo.

Esta estrategia les ha permitido a los aprendices e instructores de-
sarrollar habilidades para la vida como el trabajo en equipo, el auto-
conocimiento, el liderazgo, el pensamiento creativo, el pensamiento 
crítico, el aprendizaje basado en retos, el trabajo bajo presión y el for-
talecimiento de la adaptación al entorno laboral y tener un proceso 
de aprendizaje enfocado en el aprendiz como protagonista. 

Para el desarrollo de la estrategia, se formuló una serie de pre-
guntas iniciales de sistematización por la que se llega a la pregun-
ta principal: ¿Cómo a través de la sistematización de experiencias 
se identifica el impacto del desarrollo de la estrategia de unidades 
productivas como estrategia de aprendizaje, por las marco de la for-
mación por proyectos que se desarrolla en el Centro de Desarrollo 
Agroempresarial y Turístico del Huila – CDATH?
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Se establecen dos preguntas específicas de sistematización:

• ¿Cuál es la contextualización y evolución de la Estrategia de 
unidades productivas en el marco de los Programas a nivel de 
tecnólogos y técnicos del Centro de Desarrollo Agroempresa-
rial y Turístico del Huila – CDATH?

• ¿Cuáles son los impactos que la estrategia de unidades pro-
ductivas ha tenido en los aprendices en el marco de los Progra-
mas a nivel de tecnólogos y técnicos del Centro de Desarrollo 
Agroempresarial y Turístico del Huila – CDATH?

1. Metodología

Antes de iniciar, es necesario realizar el alistamiento con ánimo de 
determinar la metodología que se va a emplear para emprender el 
viaje. Se utilizará la sistematización de experiencias como un pro-
ceso de investigación cualitativo con enfoque crítico (Aguiar, 2013). 
El diseño metodológico contiene una serie de componentes acorde 
con lo planteado por Mariño (2001) donde se destaca: definición del 
equipo que realizará la sistematización, reseña del trabajo, estable-
cimiento de los componentes estructurales, recuperación del punto 
de vista del equipo ejecutor, los participantes y actores indirectos, 
resultados, aprendizajes, conclusiones y prospectiva.

Inicialmente se escogieron y diseñaron técnicas para la recolec-
ción de la información, acompañadas de instrumentos acordes a 
dichas categorías. Se utiliza la técnica de investigación documental 
para registrar, recopilar y analizar la documentación existente. En 
este contexto se analizan textos, manuales, instructivos, formatos, 
registros, fotografías, presentaciones y videos de lanzamientos, 
pre-sustentaciones y sustentaciones de unidades productivas que 
permiten consolidar la información extraída de las experiencias. 
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La otra técnica utilizada fue la entrevista y para ello se diseñaron 
cuestionarios semiestructurados, con el fin de indagar el concepto 
de los stakeholders. Aquí se logra realizar una encuesta virtual a los 
aprendices que han participado de la estrategia, mediante la imple-
mentación de un formulario en línea.

Un aspecto muy necesario y fundamental en este proceso es el 
tratamiento y análisis de la información recolectada ya que, como lo 
expresa Álvarez – Gayou (2005), una de las características de la inves-
tigación cualitativa es la cantidad de información obtenida (Citado 
por Fernández, 2006, p. 1). Los estudios cualitativos son más amiga-
bles de adaptarse al estudio de caso generalmente, por tratarse de 
temas que son únicos y que tienen determinadas características que 
ameritan un estudio profundo y un acercamiento más real del con-
texto donde se desarrolla el fenómeno a investigar.

Yin (1994) es uno de los principales autores en la investigación 
con estudio de casos, es sin duda una referencia casi obligatoria para 
todos los que utilizan esta metodología de investigación. Yin seña-
la que el estudio de casos es una investigación empírica que estudia 
un fenómeno contemporáneo dentro de su contexto real, especial-
mente cuando los límites entre el fenómeno y su contexto no son 
claramente evidentes. Una investigación de estudio de casos trata 
exitosamente con una situación técnicamente distintiva en la cual 
hay muchas más variables de interés que datos observacionales y, 
como resultado, se basa en múltiples fuentes de evidencias, con da-
tos que deben converger en un estilo de triangulación; además, se 
beneficia del desarrollo previo de proposiciones teóricas que guían 
la recolección y el análisis de datos. (Monje, 2010)

Para finalizar, se realiza un análisis de la información obtenida, y 
se termina con una la reflexión de los stakeholders y del equipo siste-
matizador. Posteriormente, se establece una serie de conclusiones y 
elementos de prospectiva, para fortalecer no solo la experiencia, sino 
también el proceso de sistematización.
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2. Contextualización de la experiencia 
Vivencias del pasado (Antecedentes):

Como se había informado, durante la estrategia que se desarrolló en 
el Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila, obser-
vamos que los Aprendices al momento de culminar su etapa lectiva, 
no encontraban forma de desarrollar su etapa productiva debido a 
que la vocación principal de la región era una vocación agropecuaria 
y no existían las suficientes empresas en la región que requirieran 
aprendices. Por lo tanto, se estaba presentando un alto número de 
deserciones y cancelación de fichas debido al cumplimiento del pla-
zo para iniciar y culminar su etapa productiva.

Conformación de la estrategia:

Partiendo de esa situación problemática que estábamos observando, 
un grupo de instructores decidió diseñar un modelo general que per-
mitiera a los aprendices el desarrollo de la estrategia. En un princi-
pio, se crea con el nombre de Unidad de Gestión Empresarial (U.G.E.). 
Para el desarrollo de la UGE fue necesario disponer de un grupo de 
instructores del área de Administración de empresas, contaduría, 
Administración financiera, Mercadeo, y de Sistemas; quienes cons-
truyeron un documento guía para la elaboración de su proyecto y 
se establecieron unos momentos para la identificación, planeación, 
ejecución y evaluación de su unidad productiva.

Ejecución de la estrategia:

Es así como inicia la UGE, sin embargo, se observa que los Aprendi-
ces más que preocuparse por la ejecución de su unidad productiva 
se enfocaron en la formulación de un documento que para la época 
se parecía mucho a la plantilla que manejaba la unidad de empren-
dimiento para Fondo Emprender. Esta situación desmotiva mucho a 
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formación profesional ya que evidencia que se estaba descontextua-
lizando la verdadera iniciativa de la estrategia y se decide hacer un 
alto en el camino y replantear la misma.

Nuevo modelo:

Es así que se decide generar un cambio en el diseño de la estrategia 
UGE durante su último día de existencia. Se decide crear un mode-
lo más práctico enfocado más que en un documento que contenga 
todos los elementos en la formulación de un proyecto. Se desarrolla 
la ideación de un proyecto y puesta en práctica que era donde más 
tenían que desarrollar las habilidades los Aprendices. Gracias a ello 
se toma como modelo de negocio la herramienta CANVAS MODEL 
que presenta un esquema mucho más sencillo, práctico el diseño de 
su idea de negocio. Además, se establece una línea de tiempo para el 
desarrollo de la estrategia de unidades productivas en el que inicia 
con la ideación. Luego, se establece una fecha de lanzamiento de su 
unidad productiva desarrollando un pitch o presentación básica y 
concreta de su idea, además se presentan un cronograma de activi-
dades para su implementación y seguimiento.

En un momento posterior se inicia un proceso de acompaña-
miento a las unidades productivas en el que los instructores líderes 
de ficha, junto al equipo de instructores de apoyo conformado por 
instructores del área empresarial, de mercadeo, financiera, y técnica 
acompañan a los aprendices en la gestión y seguimiento de las activi-
dades anteriormente programadas.

La sustentación de unidades productivas:

En este momento, ya los aprendices han culminado su proceso de 
ejecución de la unidad productiva y deben presentar un último mo-
mento que es la sustentación que a la vez tiene dos instancias, uno es 
la pre sustentación, y la sustentación final.
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La pre sustentación consiste en que los Aprendices que han cum-
plido una importante cantidad de horas y tienen calificados la mayo-
ría de sus resultados de aprendizaje hacen una presentación de los 
logros alcanzados con la implementación de la unidad productiva 
mediante un informe de ejecución final acompañado de una expo-
sición ante la comunidad del SENA al que, además, son invitados 
los empresarios beneficiarios de las acciones de asesoría y fortale-
cimiento hechas por los miembros de su unidad productiva. Aquí, 
deben evidenciar sus actividades que se relacionen con las compe-
tencias que están desarrollando en su proceso formativo.

Una vez aceptada y valorada la sustentación, los aprendices deci-
den si continúan con las unidades productivas o deciden desarrollar 
su etapa productiva mediante un contrato de aprendizaje, pasantía 
o cualquier modalidad establecida en el reglamento del Aprendiz 
para ello. Aquellos que continúan con su unidad productiva, que en 
realidad son la mayoría de los aprendices, presentan un nuevo cro-
nograma y una nueva planeación de actividades para completar y 
culminar con la cantidad de horas que son alrededor de 880 horas, 
equivalente a los 6 meses de su etapa productiva. 

Figura 1. Fotografías de aprendices en distintas unidades productivas
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Imágenes que evidencian el desarrollo de la estrategia de unidades productivas 
de los Aprendices. Fuente: Equipo investigador, (2020).

3. Abordaje por categorías

El SENA en su modelo pedagógico dentro del enfoque para el desa-
rrollo de competencias y aprendizajes por proyectos propone una es-
tructura conceptual, metodológica y operativa para la ejecución de 
la FPI. Páez (2012) afirma: “el Aprendizaje por Proyectos tiene sus orí-
genes en la aproximación del constructivismo a partir de los trabajos 
de psicólogos y educadores tales como Lev Vygotsky, Jerome Bruner, 
Jean Piaget y John Dewey” (p. 92).

Según Piaget la teoría constructivista se basa en que el conoci-
miento es el resultado de un proceso de construcción en el que la 
persona participa activamente (Citado por Olmedo, 2017, p. 9). El 
Aprender – Haciendo como lo afirma Olmedo (2017) es una “meto-
dología de raíz constructivista que se basa en los estudios de Roger C. 
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Schank (1999). Este modelo está orientado a la resolución de proble-
mas y a la integración de los conocimientos en situaciones reales” (p. 
25). Asimismo, Yin (1994) indica que uno de los principales prejuicios 
asociados a los estudios de casos es que sus conclusiones no son ge-
neralizables estadísticamente. 

Sin embargo, es claro que los estudios de casos no representan  
una muestra de una población o de un universo concreto, por lo que 
no pueden ser generalizables estadísticamente, sino a proposiciones 
teóricas ya que el objetivo del investigador es ampliar y generalizar 
teorías —generalización analítica— y no enumerar frecuencias  
—generalización estadística—. Es así, que el proceso de sistematiza-
ción de experiencias, y luego de realizar estudio de casos, arroja unos 
resultados que se presentan a continuación.

El aprendizaje basado en problemas:

Se define al Aprendizaje Basado en Problemas como “un método de 
aprendizaje basado en el principio de usar problemas como punto 
de partida para la adquisición e integración de los nuevos conoci-
mientos” (Barrows, 1996). Desde su propuesta en la Escuela de Medi-
cina de la Universidad de McMaster (entre la década de los 60 y 70), 
el ABP ha ido evolucionando y adaptándose a las necesidades de las 
diferentes áreas en las que fue adoptado, lo cual ha implicado que 
sufra muchas variaciones con respecto a la propuesta original. Sin 
embargo, sus características fundamentales, que provienen del mo-
delo desarrollado en McMaster, son las siguientes (Barrows, 1996): 
“el aprendiz es un sujeto activo dentro de su formación, puesto que 
es él quien busca el aprendizaje que considera necesario para la re-
solución de los problemas que se le plantean”. Y, por otra parte, es un 
método que resulta factible para ser utilizado por los instructores en 
la mayor parte de los contenidos académicos.

El saber didáctico no se reduce a la mera formulación de un tra-
tado o método acerca de lo que se enseña, sino que se constituye en 
un campo específico del quehacer docente, que cubre toda una gama 
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de reflexiones en torno a la relación que el maestro tiene con sus 
alumnos y las condiciones en las cuales se lleva a cabo el proceso de 
enseñanza-aprendizaje (Gaitán, López, Quintero y Salazar, 2012: 105). 

Cuando se asocia el constructivismo con la educación, a menudo, 
se encuentra que el principal problema es que este enfoque se ha en-
tendido como dejar en libertad a los estudiantes para que aprendan 
a su propio ritmo; lo cual, muchas veces, de forma implícita sostiene 
que el docente no se involucra en el proceso, sólo proporciona los 
insumos, luego deja que los estudiantes trabajen con el material pro-
puesto y lleguen a sus conclusiones o lo que algunos docentes deno-
minan como construir el conocimiento.

4. Resultados de la sistematización

Pregunta No 1. ¿Cuál es la contextualización y evolución de la Estra-
tegia de unidades productivas en el marco de los Programas a nivel 
de tecnólogos y técnicos que se desenvuelven en el Centro de Desa-
rrollo Agroempresarial y Turístico del Huila – CDATH?: 

De acuerdo con los resultados obtenidos en el estudio del caso 
en relación con la implementación de la estrategia en el Centro de 
Formación, podemos decir que ha sido muy acertada y aunque fue 
poco efectiva en un inicio por su implementación, sin lugar a duda y 
basada en modelos actuales de gestión que son mucho más flexibles 
ha logrado tener mejores resultados ya que se adapta a los cambios 
y necesidades de cada contexto y proceso de formación diseñando 
procesos y procedimientos acorde a cada nivel de formación titula-
da. Sin embargo, esta estrategia requiere que se le sigan haciendo al-
gunas mejoras y se le dé mayor acompañamiento desde formación 
académica y profesional del SENA.

Pregunta No 2. ¿Cuáles son los impactos que la estrategia de uni-
dades productivas ha tenido en los aprendices en el marco de los 



 361

Desarrollo de unidades productivas como estrategia de aprendizaje 

Programas a nivel de tecnólogos y técnicos del Centro de Desarrollo 
Agroempresarial y Turístico del Huila – CDATH?: 

Como se informaba anteriormente el impacto de la estrategia ha 
demostrado ser muy positivo, ya que le ha permitido a los aprendices 
aplicar los conocimientos, habilidades, destrezas, valores y actitudes 
pertinentes a las competencias del programa de formación, en la re-
solución de problemas reales de los contextos productivo y social. 
Lo importante es que los aprendices han demostrado y desarrollado 
habilidades comunicativas, de liderazgo, de trabajo en equipo, de co-
municación asertiva. Los alumnos aprendieron a trabajar bajo pre-
sión y terminaron muchos de ellos captados con un contrato laboral 
en las empresas donde algunos son llamados a etapa productiva por 
sus altas capacidades.

5. Aprendizaje del equipo ejecutor

Se puede decir que se identificó y sistematizó la experiencia logran-
do entender y analizar la evolución que ha tenido desde su creación, 
identificando los cambios que esta ha presentado buscando adaptar-
se a las necesidades de cada tipo y nivel de formación validando a 
su vez los diferentes enfoques ya sea productivo, investigativo y de 
desarrollo comunitario.

Se concluye que la sistematización es una herramienta que per-
mite consolidar, evaluar y validar la información dejando un refe-
rente para otras investigaciones e intenciones de otros centros de 
formación que pretendan desarrollar propuestas similares.

Aprendimos de cierta forma la implementación del estudio de 
caso comprendido como un método que abarca una diversidad de 
fuentes y técnicas de recogida de información. Cebreiro López y Fer-
nández Morante enfatizan esta cuestión cuando afirman que: “me-
diante este método se recogen de forma descriptiva distintos tipos de 
informaciones cualitativas, que no aparecen reflejadas en números 
sino en palabras. Lo esencial en esta metodología es poner de relieve 
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incidentes clave, en términos descriptivos, mediante el uso de entre-
vistas, notas de campo, observaciones, grabaciones de video, docu-
mentos (Cebreiro y Fernández 2004, p. 666).
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significativas en investigación formativa 
en contexto, en el Centro Metalmecánico
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Introducción

En este documento se presenta la sistematización de experiencias 
significativas en investigación formativa en contexto, que articula 
las Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación utilizadas 
desde la virtualidad, como apoyo a los procesos de Formación Titu-
lada y virtual del Centro Metalmecánico, y su transferencia tecnoló-
gica a los programas Tecnológicos a Distancia de la Universidad de 
Caldas y la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de la 
Guajira. Este trabajo proporciona los fundamentos teóricos y prác-
ticos para el desarrollo de productos electrónicos y desarrollo de 

* Instructor Centro Metalmecánico (Regional Distrito Capital). Universidad de Cal-
das - Universidad de la Guajira. SENA Distrito Capital, Centro Metalmecánico. Correo: 
rdcardenas75@misena.edu.co. 
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soft ware, a partir de, las necesidades identificadas en el contexto lo-
cal de los aprendices. El desarrollo de Recursos Educativos Digitales 
para el ecosistema Tecnológico del Centro Metalmecánicos ha faci-
litado el aprendizaje significativo en todos los niveles de formación 
(Tecnológico, Técnico y Complementario).

La experiencia nace a partir de los resultados del proceso de In-
vestigación Doctoral en Proyectos, cuyo problema es: ¿Cómo Diseñar 
e Implementar estrategias metodológicas didácticas activas, que per-
mitan generar un proceso de inclusión tecnológica educativa, que 
articule el B-Learning y el Modelo Presencial, Alcance, Capacitación, 
Interacción y E- Learning PACIE, en programas tecnológicos Univer-
sitarios de Colombia, a través de las Tecnologías de Información y 
Comunicación (TIC)? A partir de este problema se constituyó el Se-
millero de Investigación e Innovación E-InnovaCMM desde el mes 
de Febrero de 2017, con el propósito de formar, incentivar y apoyar, 
desde la virtualidad, la investigación formativa en contexto, como 
estrategia de inclusión tecnológica educativa, para todo aquel que lo 
requiera y que reciba formación de cualquier tipo de las institucio-
nes aliadas.

Este problema surge debido a la ausencia de alternativas para 
vincularse y participar en procesos de investigación formativa en 
contexto, dentro de la comunidad académica. A su vez, tiene que ver 
con las dificultades de sentirse incluido, por razón de las dificultades 
en tiempo, espacio y disciplina; quienes tienen estas dificultades re-
quieren de herramientas para enfrentarse al entorno laboral, pues 
no saben ni formular ni ejecutar proyectos de emprendimiento e in-
novación. Desde el mes de febrero del 2016, el Ingeniero Fabio López, 
Director de la Tecnología en Sistemas Informáticos, planteó la inicia-
tiva de establecer una estrategia para la conformación y dinamiza-
ción de los Semilleros de Investigación, al interior de los programas 
Tecnológicos de la Universidad de Caldas. Decisión para lo cual con-
tarían con el acompañamiento y asistencia técnica del SENA- Dis-
trito Capital, Centro Metalmecánico. El instructor SENA nombrado 
para tal fin fue Rubén Darío Cárdenas Espinosa, quien, a su vez, es 
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catedrático Tutor de la Universidad de Caldas desde el año 2006 y 
Líder del Semillero de Investigación E- InnovaCMM. 

Durante los meses siguientes, se estableció un plan de trabajo y 
en el 2017 se iniciaron jornadas de sensibilización y motivación con 
los docentes y estudiantes de las Tecnologías de la Facultad de Inge-
nierías de la Universidad de Caldas. Estos hechos generaron la parti-
cipación y la producción desde proyectos de aula de las asignaturas 
y participación de los docentes en congresos nacionales e internacio-
nales, producción de artículos científicos, formulación y ejecución 
de 6 Proyectos de Semillero. Estas agrupaciones dieron vida al Semi-
llero de Investigación TECSIS para la Tecnología en Sistemas Infor-
máticos. Este semillero contó con la participación de voluntarios que 
propusieron la creación e incorporación en el pensum del programa, 
de 4 asignaturas. Esto con el fin de realizar investigación formativa 
en contexto: Fundamentos de Investigación e Innovación 1, 2 y 3 y 
Fundamentos de Computación embebida. 

Una vez estructurado el modelo de trabajo, se procedió a reali-
zar la transferencia e involucramiento de los otros programas tec-
nológicos de la Universidad. En el mes de diciembre del mismo año, 
la Directora de la Tecnología en Electrónica, Alba Lucía Cárdenas, 
aceptó involucrar su programa y estructurar un plan de trabajo para 
el 2018, permitiendo la creación del Semillero de Investigación RE-
LEC, para la Tecnología en Electrónica. 

Durante el año 2018 se crearon 2 materias electivas en Investiga-
ción Aplicada: Desarrollo Tecnológico e Innovación 1 y 2, en donde se 
lograron formular 35 proyectos y realizar dos encuentros en los mu-
nicipios de La Dorada (1 de mayo 2018) y Manizales (1 de junio 2018): 
“La Institución Investiga – Investigación, Desarrollo Tecnológico e 
Innovación”. En el año 2019 se realizó el I Encuentro de experiencias 
significativas en investigación formativa, en Manizales, la fecha de 
este evento fue el 26 de abril de 2019 y, a través de este, se promovió 
la participación e integración de los estudiantes de los Municipios 
de Anserma, Riosucio y La Dorada pertenecientes al Proyecto PIER.
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A partir de las pruebas piloto realizadas, se conformó la mesa de 
trabajo: “Mesa 5_01. La E- inclusión y las tecnologías apropiadas para 
la Interacción Social en Infancias y Juventudes”; en esta mesa se par-
ticipó en calidad de organizadores, en el evento conocido como III 
Bienal Internacional de Infancias y Juventudes; allí se presentaron y 
evaluaron 17 ponencias en el tercer trimestre del 2018.

Para el 2019, en el Centro Metalmecánico, a través del Instructor 
Luis Devia, se hizo una aplicación de esta investigación. Este hecho 
se realizó a través de la formación complementaria presencial, com-
binando el B-Learning y los recursos de la plataforma NeoLMS del 
semillero de investigación. En él participaron 240 Aprendices del 
Instituto Técnico Industrial Francisco José de Caldas, desde el Semi-
llero de Investigación e Innovación E-InnovaCMM como eje articu-
lador desde la virtualidad. A su vez, se logró acompañar y asesorar 
la creación de los Semilleros de Investigación para los programas 
Tecnológicos de la Universidad de Caldas RELEC (Tecnología en Elec-
trónica) y TECSIS (Tecnología en Sistemas Informáticos).

Para el Año 2019 y parte del 2020, se creó la Dinamización del 
Semillero de Investigación TECSIS en los municipios de La Dorada y 
Riosucio, para lo cual se generaron los fundamentos teóricos y prác-
ticos que permitieron el desarrollo de Diseños Digitales utilizables 
en proyectos de investigación aplicada, desarrollo tecnológico e in-
novación, desde los cuales se pueda solucionar problemas del con-
texto y realidad municipal y regional.

Para el 2020, aparece el coronavirus 2019-nCOV (COVID-19), ca-
talogado como Pandemia por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), al extenderse en todos los países del mundo, infectando una 
gran cantidad de personas y convirtiéndose en una emergencia de 
salud pública, que preocupa a la comunidad internacional, porque 
tiene manifestaciones respiratorias, digestivas y sistemáticas, que 
afectan la salud humana (Pérez-Then, 2020). Esto obligó el cierre tem-
poral de las instituciones educativas del planeta, como un intento por 
contener su propagación (Lu, Stratton & Tang, 2020) (Huang, Wang, 
Li, Ren, Zhao, Hu & Cheng, 2020) (Liu & Saif, 2020). En Colombia, la 



 369

Sistematización de experiencias significativas en investigación formativa en contexto...

pandemia ha conllevado varios desafíos, como el continuar con los 
procesos de formación a pesar de las restricciones y de los problemas 
de muchos aprendices en el acceso a internet (principal dificultad 
entre muchas otras). Algunos acceden únicamente desde su teléfono 
móvil (Barrios, 2020), lo que fuerza a que la comunidad académica y 
directiva se incorpore e interactúe en comunidades virtuales, para 
establecer círculos comunes de acción, instituir en las redes sociales 
un ambiente para leer, escribir, construir y publicar contenidos cola-
borativos y de su autoría.

A través del Centro Metalmecánico se hizo la transferencia tecno-
lógica de lo desarrollado desde su Semillero y Grupo de Investigación 
GICEMET, a los programas especiales de la Facultad de Ingenierías 
en la Universidad de Caldas, al Centro de Comercio y Servicios SENA 
Regional Caldas y así mismo, a la Universidad de la Guajira.

La metodología utilizada correspondió a una investigación cuali-
tativa, a través del Modelo PACIE (Presencia, Alcance, Capacitación, 
Interacción, E-Learning), con enfoque empírico analítico y con ca-
rácter descriptivo de corte transversal. Esta metodología se desarro-
lló en 4 fases, así: Análisis, Diseño, Ejecución y Evaluación, resultado 
de la Investigación Doctoral; además se realizó una Inclusión tecno-
lógica educativa, a través de Tecnologías de la Información y Comu-
nicación (TIC) y el B-Learning.

Contextualización de la experiencia

A continuación, se presentarán una bitácora de la experiencia, mi 
motivación por siste matizar, la colcha de retazos y la línea de tiempo 
de la experiencia significativa.
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Bitácora

Rubén Darío Cárdenas Espinosa – Instructor Centro Metalmecánico 
SENA Distrito Capital

¿Qué vamos a 
sistematizar? ¿Para qué vamos a sistematizar? ¿Quiénes van a 

sistematizar?

Los logros obtenidos 
y recursos educativos 
digitales desarrollados 
desde el Semillero 
de Investigación E- 
InnovaCMM, el cual 
lidero, contando con el 
trabajo
colaborativo con 
grupos de Investigación 
y Semilleros del SENA 
Distrito Capital, 
Universidad de Caldas 
y Universidad de la 
Guajira.

1. Dar a conocer el trabajo de 
investigación realizado desde mi tesis 
doctoral que ha contado con el apoyo de 
la Subdirección y del Equipo de trabajo 
SENNOVA, articulado con la Facultad 
de Ingenierías de la Universidad de 
Caldas.
2. Motivar a otras comunidades para 
fomentar la investigación formativa en 
contexto desde la provincia profunda, 
así como el desarrollo de proyectos 
de investigación aplicada, desarrollo 
tecnológico e innovación, para que 
sirvan como agentes de cambio en el 
proyecto de vida de los aprendices y 
comunidades locales.
3. Brindar las bases y hoja de ruta, para 
lograr consolidar en emprendimientos 
los proyectos formulados a través de la 
experiencia lograda, mostrando que 
todos podemos lograr realizar 
investigación sin complicarnos.

Actores Directos 
Líder del Semillero 
de Investigación 
E- InnovaCMM
Centro
Metalmecánico SENA 
Distrito Capital
Actores Indirectos 
Aprendices e 
Instructores que estén 
adscritos al Semillero 
de Investigación que 
voluntariamente 
acepten participar.
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Sistematización de Experiencias Significativas en Investigación Formativa 
en Contexto, realizada entre el Centro Metalmecánico, SENA Distrito Capital 
– Universidad de Caldas - Universidad de la Guajira -Rubén Darío Cárdenas 
Espinosa PhD. DSc. MSc. Esp. Ing.

Metodología para la recuperación de datos

REJILLA DE RECUPERACIÓN RUBÉN DARÍO CÁRDENAS ESPINOSA

ESTRATEGIAS LÍDERES DE 
SEMILLEROS APRENDICES

ALIADOS EXTERNOS
Universidad de Caldas 
– UNIGUAJIRA – Otras 

Regionales SENA

Relatos Orales (Pitch Idea 
de Proyecto) X X

ILUSTRACIÓN (Mapa
de Empatía, Escenario 
de Uso, Póster Digital, 
CANVAS)

X X X

ENTREVISTA SEMI 
ESTRUCTURA X X

GRUPOS FOCALES X X X
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Conclusiones

• Se aplicaron técnicas didácticas activas como lluvia de ideas, 
exposición, aprendizaje basado en problemas, estudio de 
caso, simulación, panel de discusión, método de proyectos, 
juego de roles, entrevistas, foro y simposio, los cuales se 
dinamizaron a través del Ambiente Virtual de Aprendizaje 
Moodle, la Red Social WhatsApp, Blackboard Collaborate 
para las sesiones en línea. También se utilizaron herramien-
tas como Mapa de Empatía y Escenarios de Usos; además, 
se realizó Presentación de exposiciones para inversores, co-
nocida como Pitch, a través del video. Estas técnicas, herra-
mientas y aplicaciones constituyeron los aspectos clave para 
articular el B- Learning y el Modelo PACIE (Presencia, Alcan-
ce, Capacitación, Interacción y E-Learning) en la formación 
de competencias en investigación aplicada e innovación, de 
los estudiantes de Tecnología en electrónica de la Universi-
dad de Caldas, objeto de estudio. Esto permitió la estructu-
ración de 25 Proyectos en La Dorada, 35 en Manizales y 3 en 
Riosucio.

• Se logró realizar la implementación del Semillero de Inves-
tigación e Innovación E-INNOVACMM, como eje articulador 
desde la virtualidad en el SENA - Centro Metalmecánico. 
También se lograron los Semilleros de Investigación TECSIS 
y RELEC en la Universidad de Caldas, para los programas Tec-
nológicos a distancia, desde donde hace presencia la Universi-
dad de Caldas, en los Municipios de Riosucio, Manizales y La 
Dorada.

• Se logró seleccionar la Tecnología en Electrónica de la Uni-
versidad de Caldas y a partir de una entrevista con la Direc-
ción del Programa, se decidió aplicar la investigación en los 
estudiantes de 4°, 5° y 6° semestre, solo necesitaban inscribir 
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las asignaturas: Electiva 1, Electiva 3 y Electrónica 2, - Munici-
pios de Manizales, Riosucio y La Dorada.

• Según los lineamientos que tiene la Red Regional de Semille-
ros de Investigación RREDSI (la cual está vinculado la Univer-
sidad de Caldas y en la cual nunca participan los programas 
Tecnológicos de la Institución al carecer de semilleros) se 
establecieron las competencias en Investigación Aplicada e 
Innovación; esto permitió la conformación del Semillero de 
Investigación RELEC de la Tecnología en Electrónica. En estas 
competencias se programaron 32 sesiones en los grupos de in-
tervención y se les aplicó las herramientas tecnológicas desde 
la virtualidad.

• Se implementó en la plataforma NEOLMS, a través del siguien-
te enlace http://rubendacardenas.edu20.org/visitor_catalog_
class/show/211879 la inscripción abierta para Estudiantes y 
Docentes; por el momento se han inscrito algunos docentes 
y estudiantes voluntarios de la Tecnología en Sistemas Infor-
máticos. Se pretende para el 2018, impulsar la participación de 
los estudiantes del programa.

• Se implementaron en la plataforma Moodle, a través del si-
guiente enlace http://ucaldaselectronica.com/pagina1/, 3 
Aulas Virtuales para la Electiva en Investigación Aplicada, 
Desarrollo Tecnológico e Innovación. Así mismo, en el enlace 
http://portafolio.campusvirtualudecaldas.edu.co/wordpress/, 
se abrió el Aula Virtual para el Semillero de investigación 
TECSIS.

http://rubendacardenas.edu20.org/visitor_catalog_class/show/211879
http://rubendacardenas.edu20.org/visitor_catalog_class/show/211879
http://ucaldaselectronica.com/pagina1/
http://portafolio.campusvirtualudecaldas.edu.co/wordpress/
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 Las dificultades encontradas en los jóvenes o niños, para 
tener una E-inclusión debido a sus problemáticas sociales, 
culturales y físicas, tiene que ver con una subutilización de 
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las tecnologías de información y comunicación. Esto limi-
ta su Interacción Social generando desigualdades, desafíos 
para la democratización de la enseñanza y problemas de 
memoria; lo cual se ha identificado mediante la enseñanza 
de los programas Tecnológicos de la Universidad de Caldas, 
el SENA y demás instituciones de educación básica, media 
y superior de cada región. Ejemplo de lo dicho es la expe-
riencia de la Universidad de Caldas en los municipios del 
eje cafetero en los CERES - Centros Regionales de Educación 
Superior en los Municipios de Riosucio, Salamina, Anserma 
y La Dorada y Los Centros de Tutoría en los Municipios de 
Florencia Samaná, Viterbo, Belalcázar, San José y Supía por 
citar un caso.

• El desarrollo de este proyecto, bajo la metodología de aula in-
versa en las asignaturas 1 Gestión Tecnológica y Buenas Prác-
ticas, permitió el desarrollo de 6 propuestas que constituyeron 
una línea base, para aplicar en diferentes empresas y para 
ponerlas a la vanguardia de las tendencias de los procesos 
tecnológicos y de innovación del Siglo XXI. En la asignatura 
2 Coordinación de Servicios TI, se brindó una guía para ad-
ministrar y configurar adecuadamente la infraestructura en 
servicios de red, necesarios dentro de las organizaciones; esto 
con el fin de brindar dichos servicios a los diferentes usuarios, 
teniendo en cuenta que hoy en día, cualquier organización 
cuenta con por lo menos un servidor. Gestión de Proyectos TI 
permitió la formulación estructurada de 7 proyectos con apli-
caciones TI, donde cada uno ubicó en un Mapa de Empatía el 
punto de vista del cliente, así se muestra de forma creativa, a 
través de Escenarios de Uso, el problema y su solución con la 
aplicación. También se diseñó una encuesta con su respectiva 
aplicación, para su posterior presentación en un póster digital 
con su Modelo CANVAS y registro de software, propuesto en 
la página derechos de autor.
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• Para la interacción en tiempo real se destacó la herramien-
ta de videoconferencia Meet por su estabilidad en la cone-
xión, acceso libre, grabación automática en la nube, y la 
facilidad para compartir de forma automática el chat y vi-
deo de clase.

• Un caso exitoso de combinación de herramientas fue apoyar-
nos en WhatsApp por su facilidad, cobertura y accesibilidad 
desde los dispositivos móviles. Los planes de los proveedores 
de red y telefonía móvil, que permiten su acceso gratuito, ga-
rantizan la comunicación en tiempo real con los estudiantes y 
el acceso a los recursos educativos digitales, bajo el modelo de 
aula inversa.

• Los participantes evidenciaron el desarrollo de habilidades 
técnicas, no solo desde los temas de cada asignatura, sino en 
su adaptación al cambio, forzados en el aprendizaje obligado 
de hardware y software, motivados por la abrupta transición 
al ecosistema digital durante la pandemia del COVID-19, que 
los obligó a cambiar de mentalidad, para luchar contra los 
sentimientos generados al inicio de ésta, cumpliendo no solo 
los objetivos trazados en cada proceso.

• Gracias al modelo de aula inversa, se facilitó la mediación del 
docente para lograr un aprendizaje significativo, en el cual, a 
pesar de las limitaciones técnicas en equipos, ancho de banda, 
conectividad a internet, se estructuraron laboratorios virtua-
les por medio de simuladores, y se cumplió así con los resulta-
dos de aprendizaje de cada asignatura.
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Palabras preliminares

Tomar la decisión de sistematizar no es sencillo, pero es la forma 
más bonita de dejar una huella y un recuerdo del trayecto trasegado. 
En estas páginas encontrarás la historia, desde el nacimiento hasta 
la maduración, de la Estrategia de seguimiento a la Etapa Práctica 
durante los cuatro años de implementación en el CLEM, además del 
análisis hecho a las percepciones de los actores involucrados en ella 

*  Instructores del Centro Latinoamericano de especies menores -CLEM, Tuluá (Regio-
nal Valle). Lidera este equipo el instructor Pedro Luís Echeverri Parra, Coordinador 
Académico. Programas Agropecuarios, Agroindustria y Ambientales, Correo: pecheve-
rrip@sena.edu.co
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(instructores, aprendices, empresarios, egresados) y del aporte que 
este modelo brinda a la construcción de proyectos de vida tras el 
paso de nuestros aprendices por el SENA. Esperamos que este relato 
sea tan ilustrativo y emotivo para el lector, como para nosotros al 
construirlo.

A continuación, se presentan las palabras que mejor definen la 
estrategia y que guiarán el recorrido de este trabajo:

• Seguimiento: por lo general se utiliza en dos sentidos, por un 
lado, para indicar la acción de seguir a algo o bien a alguien, 
siendo este sentido un sinónimo de uso popular del concepto 
de persecución, Y por otro lado para indicar la observación y 
vigilancia pormenorizada y profunda que se lleva a cabo sobre 
un tema o sobre una persona.1 Con este contexto, la estrategia 
se enfoca en el segundo concepto y además por que se utiliza 
sobre nuestros aprendices.

• Etapa Práctica: Etapa “en la cual el Aprendiz SENA aplica, 
complementa, fortalece y consolida sus competencias, en tér-
minos de conocimiento, habilidades, destrezas, actitudes y va-
lores” (SENA, 2012a).

• Coformador: Persona que coayuda a complementar la forma-
ción teórica del aprendiz de una manera más práctica y de 
forma técnica en el ambiente de aprendizaje definido como la 
EMPRESA.

• Visita de concertación y cierre: Aquellas que se realizan por lo 
general al comienzo y al final de la etapa práctica del aprendiz 
para, primero, concertar las actividades con el coformador en 
las que el aprendiz se apoyará durante su formación práctica 
y, segundo, para evaluar aquellos otros aspectos técnicos y del 
ser que permiten la Formación Integral en el ámbito laboral.

1  https://www.definicionabc.com/general/seguimiento.php

https://www.definicionabc.com/general/seguimiento.php
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Introducción

El proceso de sistematización de la “Estrategia de Seguimiento a 
Etapa Práctica” en el Centro Latinoamericano de Especies Menores 
de la experiencia pedagógica en la cual estamos involucrados, que 
apunta a definir de forma coherente los distintos escenarios y herra-
mientas utilizadas durante la ejecución de las actividades, nos lleva 
a plantearnos desde nuestra emocionalidad varias posiciones para 
definir el universo y ajustarlo a la temporalidad, ya que la estrate-
gia ha ido madurando con el tiempo. Nace en 2016 bajo la premisa 
técnica de responder al seguimiento de los aprendices durante los 
últimos seis meses de formación en el SENA y se desarrolla hasta lo-
grar dimensionarla como una efectiva acción pedagógica integral de 
acompañamiento que se conjuga con el proceso de fortalecimiento 
del desarrollo humano que parte desde la inducción de los aprendi-
ces hasta llegar a su certificación.

Teniendo en cuenta lo anterior y después de analizar nuestro que-
hacer permanente en respuesta a la evaluación del RA de Etapa Prác-
tica (“195246 - Aplicar en la resolución de problemas reales del sector 
productivo, los conocimientos, habilidades y destrezas pertinentes 
a las competencias del programa de formación asumiendo estrate-
gias y metodologías de autogestión”); el ejercicio de sistematización 
se orientará a la documentación de la Estrategia de Seguimiento de 
Etapa Práctica en el Centro Latinoamericano de Especies Menores- 
CLEM- Tuluá, desde las voces de los actores (aprendices, empresarios 
y comunidad educativa CLEM).

El equipo ejecutor de la sistematización está compuesto por el 
coordinador del equipo y los instructores de seguimiento etapa 
práctica, profesionales de diversas áreas, que consolidan un equipo 
interdisciplinario integral, que trabaja día a día buscando el forta-
lecimiento tanto de competencias académicas como de habilidades 
blandas de los aprendices, a la par que busca resolver las diversas 
necesidades del sector productivo de la región.
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La sistematización de la Estrategia de Seguimiento de Etapa Prác-
tica en el Centro Latinoamericano de Especies Menores-CLEM-Tu-
luá debe llevarnos a responder la pertinencia de la misma para el 
“fortalecimiento de las habilidades para el afrontamiento de la vida 
laboral de los aprendices en los distintos programas de formación 
titulada en el CLEM”. La búsqueda de consecución de dicho objeti-
vo nos ha permitido brindar un acompañamiento que ha generado 
impactos positivos tanto en la formación integral de nuestros apren-
dices, como en la imagen institucional proyectada a las empresas de 
la región.

El Centro Latinoamericano de Especies Menores está ubicado en 
la ciudad de Tuluá, en el centro del Valle del Cauca, una región que 
promueve el desarrollo no solo del municipio sino de su amplia zona 
de influencia. En el CLEM se forman personas de los 42 municipios 
del departamento, pues es un centro que tiene presencia tanto en la 
zona urbana como en la rural por su línea medular, promoviendo 
no solo el desarrollo de la formación en programas agropecuarios 
sino también de tipo comercial, la cual tiene una alta importancia 
en la región. Nuestros aprendices adelantan su etapa práctica tanto 
en grandes empresas con impacto y presencia a nivel nacional, como 
en pequeñas y medianas empresas, así como en unidades familia-
res y adelantando sus propios proyectos productivos, espacios en los 
cuales tienen la posibilidad de desarrollar sus capacidades y fortale-
zas personales y profesionales resolviendo situaciones reales en el 
contexto laboral, acompañados por este equipo profesional que guía, 
moldea y aporta a la formación integral del aprendiz.

La comunidad de aprendices de nuestro centro de formación, 
como en la mayoría del territorio nacional, es muy diversa; hacen 
parte de nuestra familia CLEM aprendices de todos los estratos so-
cioeconómicos, pertenecientes a diversas culturas, con creencias di-
versas, de todas las orientaciones sexuales, con diferentes criterios 
sociales y políticos, pertenecientes a diversas etnias, con particulares 
formas de ser y pensar. Por ello cada acompañamiento es particu-
lar, es único, pero cada uno de ellos construye una experiencia que 
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aporta significativamente al crecimiento no solo de los aprendices 
en su etapa lectiva, sino también al fortalecimiento profesional del 
equipo de instructores y al enriquecimiento de la estrategia a futuro, 
basados en los casos que se vivencian día a día en las diversas reali-
dades acompañadas.

La sistematización dará respuestas concretas sobre el modelo de 
acompañamiento a los aprendices, la pertinencia de la estrategia 
en el sector productivo, la efectividad en el lazo Empresa-Centro de 
Formación, el manejo de las emociones de los aprendices durante la 
etapa práctica, la apropiación de los conocimientos técnicos y la apli-
cación en las situaciones reales, cumplimiento de las actividades, ve-
rificación de derechos y deberes de los aprendices, implementación 
del trabajo en equipo y, de manera especial, la Formación Profesio-
nal Integral que es la apuesta principal del SENA a nivel nacional 
y en pro de la cual surgió esta estrategia en particular en el Centro 
Latinoamericano de Especies Menores.

Pedro Luis Echeverry Coordinador Académico
Profesión: Biólogo 
Fecha de ingreso en la estrategia: febrero 2017 
“Cree en ti mismo y en lo que eres, se consciente de 
que hay algo en tu interior que es más grande que 
cualquier obstáculo”. 

Harold Orlando 
Guevara Guevara

Profesión: Administrador de empresas, especialista en 
Recursos Humanos 
Fecha de ingreso en la estrategia: febrero 2019 
“Etapa Práctica es asesorar y acompañar con 
sensibilidad, amor y respeto a los aprendices Sena en 
el cierre de una etapa de sus vidas, que los proyecta a 
un mundo laboral y profesional”. 
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Lizette Yuliana González 
Restrepo 

Profesión: Trabajadora social  
Fecha de ingreso en la estrategia: febrero de 2020 
“Estar con nuestros aprendices hasta el último día en 
el camino que los lleve a la culminación de esta etapa 
de su proyecto de vida, para mí, es caminar JUNTOS, 
porque juntos lo estamos logrando”.

Millerlandy Ramírez 
Quintero

Profesión: Psicóloga 
Fecha de ingreso en la estrategia: septiembre del 2018 
“Un líder conoce el camino y lo muestra a los demás. 
La estrategia de seguimiento significa para mí amor 
por los demás, respeto y solidaridad, colocarme en el 
lugar del otro y tratar de sentir como lo está haciendo 
en ese momento”.

Javier Pedroza Jaramillo Profesión: Administrador agropecuario. 
Máster en gestión del conocimiento. 
Especialista en gerencia educativa. 
Fecha de ingreso en la estrategia:  Marzo del 2017 
“La posibilidad de acompañar al aprendiz en el 
reconocimiento real del mundo del trabajo y la 
producción”.  

José Hernán 
Ariza Arbeláez

Profesión: Abogado  
Fecha de ingreso en la estrategia: octubre de 2014 
CAB / febrero de 2016 CLEM 
“Es la oportunidad de moldear al aprendiz en 
el profesional que pretende ser”.  
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Jorge Iván Tobar Cardozo Profesión: Ingeniero agroindustrial 
Fecha de ingreso en la estrategia: febrero de 2020 
“Etapa práctica, oportunidad para garantizar 
 la integralidad de la Formación Profesional”. 

Julio César Llano Isaza Profesión: Psicólogo 
Especialista tecnológico en gestión de proyectos 
Fecha de ingreso en la estrategia: Enero de 2016 CAB / 
febrero de 2017 CLEM 
“Somos parte de un sueño que esculpimos”. 

Emily Libreros Valencia Profesión: Administradora de empresas 
Especialista en Gerencia de Proyectos 
Fecha de ingreso a la estrategia: septiembre de 2018 
“Experiencias que te cambian, que te hacen sentir 
y querer hacer más del buen trabajo por nuestros 
aprendices y esta maravillosa familia Sena”. 

Julio Cesar Villegas 
Solano

Profesión: Ingeniero industrial  
Mg. Ingeniería de la Energía 
Fecha de ingreso a la estrategia: febrero de 2020 
“El gozar de hacer las cosas bien permite que las 
habilidades de tu SER funcionen de tal manera que se 
vea una buena obra en todo lo que haces”. 
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Maricela Gallardo 
Mindineros  

Profesión: Contadora Pública, administradora de 
empresas 
Fecha de ingreso en la estrategia: febrero de 2016 
“Es la representación sustancial de un episodio que 
hace parte y cambia la vida de nuestros aprendices”. 

Carlos Hernán Guevara 
Salcedo

Profesión:  Administrador financiero 
Fecha de ingreso en la estrategia: mayo de 2016 
“Seguimiento es fortalecer, es dar seguridad a 
cada aprendiz y así formar un ser integral para la 
sociedad”. 

Angela Encizo Toro Profesión: Administradora de empresas  
Maestrante en Administración y Dirección de 
Empresas 
Ingreso en la estrategia: febrero 2019 
“Somos el ejemplo vivo de lo que queremos que sean 
nuestros aprendices, formamos para la vida”.  

Metodología

La metodología a través de la cual fue posible realizar este proyec-
to de sistematización, está basada en la recolección de las experien-
cias vividas por el equipo ejecutor y los actores que han vivido este 
proceso y llevan en su propia piel los recuerdos de los momentos 
experimentados.

Inicialmente, el subdirector, coordinador de la estrategia e ins-
tructores del equipo realizaron unas cartas a través de las cuales des-
cribían este periodo de tiempo vivido a un ser querido de la forma 
más concreta posible. La recolección de este instrumento brindó la 
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mirada colectiva de estos cuatro años de camino desde las vivencias, 
aportes, momentos compartidos y demás relatos de los actores prin-
cipales de esta experiencia, lo cual permitió la construcción de una 
línea de tiempo (contextualización) y facilitó la escritura, teniendo 
en cuenta las emociones y recuerdos suscitados en las cartas. Com-
partir en equipo esta herramienta fue enriquecedor en todos los as-
pectos, pues incluso facilitó el autodescubrimiento de misión de vida 
para algunos y el reconocimiento de las emociones y la validación de 
la construcción del otro.

En otro momento se realizó una Colcha de Retazos que recopiló 
los momentos más significativos que han dejado una huella en la co-
munidad educativa del CLEM. En esta colcha pudimos plasmar esos 
momentos que se han institucionalizado y que también son parte de 
esta estrategia de seguimiento etapa práctica.

La estrategia se ha fortalecido permanentemente a través de la 
implantación de herramientas de interacción instructor-aprendiz a 
través de las cuales se busca dimensionar el proceso formativo como 
un universo integrador de los factores técnicos y humanos, no solo 
para el trabajo sino para la vida, en términos de habilidades y com-
petencias. Así, en el escenario aparecen tres eventos que de mane-
ra cronológica hacen presencia en el acompañamiento a EP (Etapa 
Práctica):

1) Más oportunidades: Recontextualizar a los aprendices que em-
piezan etapa práctica en aspectos normativos e institucionales.

2) Más cerca: En el tercer mes de EP se viene desarrollando en 
el centro un evento denominado “Más cerca”, el cual busca 
autoevaluar el proceso de seguimiento de EP. Para ello se con-
voca a los aprendices que vienen desarrollando la EP, bajo las 
premisas de pertinencia y eficacia.

3) Lo lograste: Brindar la posibilidad a los aprendices de recibir 
un reconocimiento por el esfuerzo en su proceso educativo a 
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través de una ceremonia de certificación. El evento se realiza 
dos veces al año, durante los meses de julio y noviembre.

En busca de evidenciar de forma cualitativa las percepciones, expe-
riencias y conocimiento del cómo ha impactado la estrategia de se-
guimiento a Etapa Práctica en los aprendices en el fortalecimiento 
habilidades para la vida laboral, se han diseñado dos herramientas 
para la recolección de la información y posterior análisis. La prime-
ra herramienta será la utilización de una entrevista semiestructu-
rada, la cual nos ofrece un margen de maniobra considerable para 
sondear a los encuestados, para obtener la información de manera 
más flexible y creativa. La segunda herramienta será el uso de un 
cuestionario mixto que nos permite seguir una secuencia lógica en 
la búsqueda de información.

La recolección de las voces de los actores (aprendices, empresa-
rios, instructores etapa lectiva, coordinadores y demás) se realizó a 
través de una encuesta digital construida en Google Forms, dirigida a 
cada actor particular, a través de un link que se presentó de manera 
personalizada y organizada, enviado a través de correos electrónicos 
institucionales. Esta información fue recopilada en los tiempos esta-
blecidos para tal fin, tabulada y posteriormente analizada en el pre-
sente documento. Las preguntas fueron de tipo abierto y cerrado, lo 
que nos permitió conocer la perspectiva, las emociones y los puntos 
de reflexión de las personas impactadas por la estrategia.

En el análisis de la información recopilada se usó la herramienta 
de nube de palabras para lograr categorizar y abordar, desde la gene-
ralidad, las miradas particulares de los actores encuestados.

A partir de la recolección de la información y su respectivo análi-
sis cualitativo se entregó un informe que evidenció el impacto en el 
fortalecimiento de las habilidades para el afrontamiento de la vida 
laboral de los aprendices, y que puede ser tomado como referencia 
para otros centros de formación en el país que quieran replicar la 
estrategia implementada en el CLEM.
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Contextualización de la estrategia 

En el año 2014, frente a la necesidad de mejorar los procesos de for-
mación al interior del Centro Agropecuario de Buga, el hoy subdi-
rector del Centro Latinoamericano de Especies Menores Germán 
Suarez, que se desempeñaba como Coordinador de Formación, toma 
la decisión de fortalecer el acompañamiento en Etapa Práctica con 
equipo multidisciplinarios de instructores. Esta estrategia permitió 
un acercamiento más directo con los aprendices que pasan por últi-
mos seis meses de formación. 

Con la experiencia ya vivida en el CAB, y tras su llegada en sep-
tiembre 2015 al CLEM, el subdirector implementa la estrategia en 
el centro, esta vez con la posibilidad de fortalecer el proceso con un 
equipo de instructores de diferentes áreas de conocimiento, que per-
mitiera ampliar la eficiencia y la capacidad de acción de la estrategia 
en los programas de formación ofertados en el Centro Latinoame-
ricano de Especies Menores. Es así que los últimos meses del 2015 
sirvieron para generar el proceso de transición que da origen a la 
implantación de lo que es hoy la estrategia de seguimiento a Etapa 
Práctica en el CLEM.

En enero del año 2016 se da inicio a la implementación de ac-
ciones innovadoras de apoyo a la formación profesional en el cen-
tro, entre ellas la de fortalecer el seguimiento a la etapa práctica. 
La estrategia se propone como alternativa para mejorar la calidad 
del proceso pedagógico y surge tras la necesidad de cumplir con lo 
establecido en el Estatuto de la Formación Profesional Integral del 
SENA y lo contemplado en el Reglamento del aprendiz, propiciando 
espacios de mejoramiento de las ya establecidas herramientas para 
la integración de los factores técnicos y humanos en los programas 
de formación.

A comienzos del mes de febrero de 2016 se conforma formal-
mente el equipo inicial de instructores que operarían la estrategia 
de seguimiento a etapa práctica, bajo el liderazgo del subdirector de 
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Centro, quien la direccionó en el marco de las condiciones que se han 
establecido en los procesos de gestión de la calidad de la formación 
profesional integral del SENA. Posteriormente, se brindan las orien-
taciones para el equipo de instructores y se realiza la presentación 
del mismo a los líderes del centro para dar a conocer la estrategia 
a todo el equipo de trabajo, en especial a coordinadores y líderes de 
procesos, para propiciar una identidad del equipo y la estrategia en 
el CLEM.

En el mes de marzo se llevan a cabo las primeras visitas a los 
aprendices en las empresas, lo que desarrolla un espacio de un en-
cuentro directo con los aprendices dentro del ambiente de formación 
laboral. A partir de este momento se incorpora al grupo la asesoría 
pedagógica de Ana Lucy Gutiérrez y Sandra Julieth García. 

Dentro de las necesidades de implementación de la estrategia, se 
articula el equipo de seguimiento con la oficina de contratación de 
aprendices con el fin de conocer los lineamientos normativos frente 
al contrato de aprendizaje, al mismo tiempo se desarrolla un conver-
satorio con instructores del centro para dar a conocer la estrategia 
con el objetivo de integrar las fases Lectiva y Práctica. De igual forma 
se construyen documentos de apoyo para convalidar la información 
suministrada por los aprendices en etapa práctica, en los cuales se 
pudiera evidenciar los procesos formativos de cara a las actividades 
concertadas entre el aprendiz, el empresario y el instructor, que al fi-
nal permiten la aprobación del Resultado de Aprendizaje de la Etapa 
Práctica. Se construye la propuesta de un flujograma del seguimien-
to a etapa práctica en el que se identifica una ruta que estandariza el 
proceso de seguimiento en el centro. A continuación, se construye 
el manual de procesos y procedimientos de seguimiento, con lo que 
termina de consolidarse la estrategia. Este producto hace parte de la 
documentación de los procesos pedagógicos del centro. 

En junio del 2016 se establece el evento de divulgación y acerca-
miento del sector productivo al SENA, en el cual se socializan los per-
files y competencias de cada programa de formación con el fin de 
mostrar la importancia para el sector productivo, lo cual promueve 
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la aplicación de la estrategia de manera efectiva e innovadora. Este 
mismo mes se adelantan encuentros con los aprendices de los pro-
gramas que terminan etapa lectiva para generar un espacio de in-
ducción a su nueva condición en la etapa práctica, con foco en dar 
a conocer los componentes de esta fase y las características que 
diferencian a un aprendiz en un ambiente de formación laboral. 
El acercamiento permanente con los aprendices llevó a generar el 
primer encuentro pedagógico denominado “Más cerca”, un espacio 
que brinda la posibilidad de identificar el proceso y que tiene como 
objetivo poner en interacción a los actores involucrados, para que los 
aprendices que están terminando su etapa práctica o aquellos que no 
la hayan iniciado puedan cumplir con los requisitos de certificación 
de una manera fácil y rápida. El evento logró una asistencia masiva y 
un alto nivel de aceptación.

En el mes de agosto se participa en el macroevento “1° Feria del co-
nocimiento empresarial y de negocios”, en el que se logra propiciar 
actividades que unen el centro en sus diferentes modalidades, para 
brindar atención de manera personalizada a aquellos aprendices 
que tienen dudas frente a su proceso tanto de etapa práctica como 
de certificación.

Finalizando este año, se presenta el primer informe de gestión 
del equipo de seguimiento a etapa práctica, como una oportunidad 
de mostrar los avances con respecto al seguimiento realizado a los 
aprendices en las diferentes empresas y de qué manera la estrategia 
está contribuyendo al proceso de formación integral en el sector pro-
ductivo, promoviendo el mejoramiento continuo del proceso.

Hacia el mes de enero de 2017, se recibe el apoyo y acompaña-
miento de la subdirección para el fortalecimiento del equipo de 
seguimiento, con la contratación de instructores de áreas multidis-
ciplinares. Asimismo, se designó una coordinación específica para la 
estrategia de seguimiento a Etapa Práctica. Los encuentros pedagó-
gicos dentro del proceso del equipo de seguimiento a Etapa Práctica 
fueron liderados por la formadora de Instructores Sandra Julieth 
García, quien propone alternativas para el acompañamiento de los 
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aprendices desde su etapa lectiva. También se caracterizan las acti-
vidades según el proceso formativo. Este proceso dio origen al me-
joramiento de los eventos denominados “Más oportunidades”, “Más 
cerca” y “Lo lograste”, actividades que se institucionalizan al interior 
del CLEM, lideradas desde el equipo de instructores de seguimiento 
a etapa práctica.

La retroalimentación generada desde los eventos da cuenta de 
lo importante que es para el SENA y especialmente para el CLEM 
el desarrollo de espacios de evaluación permanente para el mejora-
miento y permanencia de nuestros aprendices en los programas de 
formación desde su matrícula hasta su certificación.

Como siguiente paso, se dio continuidad al proyecto de elabora-
ción del manual de etapa práctica iniciado en el 2016, que surge de la 
necesidad de establecer una herramienta para formalizar y estanda-
rizar el proceso de seguimiento a etapa práctica. Se busca socializar 
el manual desde el centro al ámbito nacional, con el objetivo de que 
pudiera ser un referente para todo el SENA y no solo para el centro 
de formación.

El 1° de junio se desarrolla el evento “Más cerca” en el Centro La-
tinoamericano de Especies Menores, el segundo realizado este año 
y que buscaba acercar a los aprendices que se encontraban desarro-
llando su Etapa Práctica al SENA, dentro de un proceso de mejora-
miento de la calidad del mismo, y así poder generar estrategias de 
intervención eficaces. La estrategia de la actividad contempló un 
dinámico ejercicio de retroalimentación del proceso vivenciado du-
rante la Etapa Lectiva y, ahora, durante su Etapa Práctica, que bus-
caba mejorar las condiciones formativas del centro de formación 
desde la perspectiva del actor principal que es el aprendiz.

En el mes de julio y diciembre del año 2017 se adelantó el evento 
“Lo lograste”, que tiene como propósito generar un espacio de reco-
nocimiento a los aprendices que logran su certificación, resaltando 
la importancia que para su vida futura que tiene el SENA. Se contó 
con el respaldo de la Subdirección y el equipo de formadores, lo que 
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impactó de forma positiva en los aprendices que llegaron hasta esta 
instancia.

Iniciando el año 2018 se hace la presentación del informe de ges-
tión del equipo de seguimiento de año inmediatamente anterior, 
como necesidad de que todo el equipo ejecutor del centro conozca el 
proceso. Asimismo, se logra que la Dirección General del SENA acep-
té la revisión del manual de Etapa Práctica elaborado en el CLEM 
para ser tenido como referente para los centros de formación a nivel 
nacional. 

La socialización de este manual se realizó en un evento denomi-
nado “IV Encuentro de la Calidad de la Formación”, coordinado por 
la Dirección General y realizado por la regional Valle, que tenía como 
eje central de discusión la etapa práctica.

A inicios del año 2019, la estrategia recibe el reconocimiento de 
la regional Valle debido a sus buenas prácticas en la ejecución, que 
involucran de forma directa a la dinámica administrativa y misional 
del centro en la divulgación interna de las herramientas utilizada 
por el equipo: manual de etapa práctica, diagrama de flujo, presen-
tación de base de datos, datos estadísticos de los aprendices en Etapa 
Práctica (datos globales de centro), fechas de eventos y definición de 
roles.

Para resaltar el acompañamiento permanente se promueve el for-
talecimiento en el saber ser y el saber hacer de nuestros aprendices, 
pues se identifica que ellos cuentan con poca experticia en el ámbito 
laboral, actitudinal y comportamental. Asimismo, se proporcionan 
espacios para el conocimiento íntegro de habilidades, destrezas, va-
lores y competencias de los aprendices, con la finalidad de proveer 
herramientas para afrontar la vida laboral.

Durante la 4ta Jornada Pedagógica llamada “Emociones Pedagó-
gicas en Torno a la Investigación” el equipo de seguimiento participa 
activamente del evento socializando el proceso de la estrategia de 
seguimiento a los funcionarios del CLEM, a través de una técnica di-
dáctica que se le llamo “concéntrese”. En ella se daban a conocer los 
procesos internos de la estrategia y se evidenciaba la necesidad de 
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divulgarla entre los actores del proceso de formación integral en el 
centro.

En el transcurso del año 2020 se implementan nuevas estrategias 
para el seguimiento de los aprendices, lo anterior ocasionado por 
la emergencia sanitaria del Covid-19, lo cual limita el seguimiento 
presencial de aprendices; se genera la suspensión de muchos contra-
tos de aprendizaje; se posterga el inicio de etapa práctica de algunos 
aprendices y se adelantan acompañamientos desde la virtualidad.

Se crea un sistema de información en la nube a través de One-
Drive para gestionar la información de los aprendices, lo cual ofrece 
documentos con material confiable, por variables y en tiempo real, 
lo que permite una base de datos dinámica, unificada y con informa-
ción muy completa. 

El seguimiento de la etapa práctica se adelanta en su mayoría de 
forma virtual, medidas establecidas por las autoridades para el acce-
so tanto de trabajadores (incluidos aprendices), como personal ajeno 
a la empresa (instructores de seguimiento). Se evidencia más comu-
nicación por medios tecnológicos con los aprendices (plataformas, 
correos, grupos de WhatsApp, etc.).

Se realiza en el centro de formación la implementación de los 
protocolos de bioseguridad establecido por el Ministerio de Salud y 
Educación; en algunos casos se inician y adelantan los tiempos de 
etapa práctica para que los aprendices no retrasen su certificación. 
En otros casos se alarga la formación de etapa lectiva, lo cual obliga a 
los empresarios a contratar aprendices desde la etapa lectiva. 

Se planea realizar el evento “Lo lograste” de manera virtual, con 
motivo de las medidas preventivas frente al Covid-19. Se espera poder 
celebrar una ceremonia virtual que permita a los aprendices tener la 
experiencia simbólica de este logro. 
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Abordaje por categorías 

Codificación:

IN: Instructor 
AP: Aprendiz
EG: Egresado
EM: Empresario
COORD: Coordinador

 
Al realizar el proceso de encuestas en las que se tuvieron en cuenta 
los actores que participan en el proceso (aprendices, egresados, ins-
tructores, empresarios), se determinaron las siguientes categorías y 
subcategorías en las que se resaltan las voces directas de quienes in-
tervienen en la estrategia, actividad que lleva a la formación-apren-
dizaje bajo una realidad laboral que mezcla saberes previos con 
nuevos saberes para llegar al resultado esperado como lo es el cono-
cimiento adquirido a través de la práctica.

CATEGORÍAS

FORTALECER HABILIDADES BLANDAS

FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL

ACOMPAÑAMIENTO

ROL DEL COFORMADOR

MEJORA CONTINUA EN LA FORMACIÓN

IMPORTANCIA ETAPA PRÁCTICA

SUBCATEGORÍAS

COMPETENCIAS

PROCESO DE FORMACIÓN

SEGUIMIENTO

FORMACIÓN



406 

Suarez, Echeverry, Llano, Ariza, Guevara, Libreros, Encizo, Pedroza, Guevara, Gonzalez, Gallardo, Ramirez y Villegas

Categorías

Fortalecer habilidades blandas

Las habilidades blandas, por otro lado, son habilidades subjetivas 
que son mucho más difíciles de cuantificar. También conocidas 
como “habilidades de las personas” o “habilidades interpersonales”, 
las habilidades blandas se vinculan con la forma en que las personas 
se relacionan e interactúan con otros. A diferencia de las habilida-
des duras, es difícil señalar evidencia específica de que alguien posee 
una habilidad blanda.2

Los instructores entrevistados coinciden en la importancia del 
fortalecimiento de las habilidades blandas como parte fundamental 
en el desarrollo de los aprendices como seres humanos; estas compe-
tencias son parte fundamental para el éxito de su etapa práctica. A 
continuación, se presentan algunas voces de los actores directos del 
proceso sobre el tema:

IN6: En diversas ocasiones la actitud del aprendiz no es la deseable, 
aunque tenga el conocimiento pertinente, por tal motivo las habili-
dades blandas son fundamentales.

IN12: Las habilidades blandas ayudan a mejorar la actitud del apren-
diz frente al trabajo y, por lo tanto, su etapa práctica va a ser de mayor 
impacto, aumentando las posibilidades de contratación posterior.

IN58: En las empresas se tiene en cuenta la parte técnica adquirida 
por los aprendices, pero la parte actitudinal es más valorada aún por 
sus coformadores en la etapa práctica; esto solo se logra con el forta-
lecimiento de las habilidades blandas durante su etapa lectiva.

IN28: Las habilidades blandas fortalecen al individuo en su ser inte-
rior y esto le permitirá afrontar con mayor responsabilidad su etapa 
práctica.

2  Información obtenida de: https://dpersonas.com/2020/01/31/habilidades- 
blandas-que-son-y-por-que-son-importantes/

https://dpersonas.com/2020/01/31/habilidades-
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EM45: Dentro de la etapa práctica se deben valorar las competen-
cias del aprendiz para orientarlo en su formación profesional, que lo 
haga competitivo en un marcado laboral exigente.

COORD04: Esta medición del grado de satisfacción está muy rela-
cionada con el desempeño y los avances obtenidos por el aprendiz 
durante la etapa productiva, y la repercusión de esta en el proceso 
formativo. Se debe crear unos indicadores que permitan la medición 
del nivel de satisfacción de nuestros aprendices y además de las em-
presas, organizaciones y comunidad.

COORD01: En el proceso debe participar toda la comunidad educa-
tiva desde el área administrativa, relacionamiento corporativo y el 
área de contrato de aprendizaje y las demás áreas relacionadas con 
la formación integral como son los instructores asignados, coordi-
naciones y bienestar al aprendiz, además el apoyo del empresario en 
el rol de coformador es fundamental para el fortalecimiento de las 
competencias tanto a nivel técnico como habilidades blandas.

Formación profesional integral

Para los instructores de etapa lectiva no solo lo técnico es importante 
en el proceso de formación profesional, sino también el desarrollo 
y fortalecimiento de habilidades blandas para que el aprendiz sea 
formado de manera integral.

Los instructores coinciden en la importancia de la etapa práctica 
como un proceso de formación integral en el cual se ponen en prácti-
ca no solo la parte de conocimientos sino el desarrollo del ser a través 
de la optimización de las habilidades blandas.

Como proceso de aprendizaje continuo, para los instructores en-
cuestados, el fortalecimiento hace énfasis en la puesta en práctica de 
manera integrada de aptitudes, rasgos de personalidad, conocimien-
tos y valores adquiridos desde el seno familiar y en su proceso de 
formación por los aprendices, como evidencian las siguientes voces:
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IN65: Durante el proceso de formación es muy importante fortale-
cer las competencias no solo técnicas, sino también las competencias 
transversales, teniendo en cuenta que la formación debe ser integral 
y que le permita al aprendiz enfrentarse al mundo de la vida y del 
trabajo.

IN20: Necesita no solo lo técnico sino el manejo con calidez al clien-
te. Manejo de emociones, poniendo a prueba su inteligencia, saber 
trabajar en equipo, comunicación asertiva, es decir entregar perso-
nas iíntegras que se adapten a las continuas transformaciones del 
sector productivo y laboral.

IN18: Este factor es fundamental, teniendo en cuenta que la forma-
ción del SENA está centrada en una formación integral donde el Ser 
es el eje fundamental para que el aprendiz tenga la capacidad de in-
teractuar con su entorno y con las personas que lo rodean desde sus 
principios y valores fundamentales; como herramienta de éxito para 
una vida social activa y pacífica.

Trabajo en equipo

Como componente integral en el proceso de formación, los instruc-
tores elevan importancia al fortalecimiento del trabajo en equipo 
como parte fundamental en su desarrollo de etapa práctica.

El trabajo en equipo mejora la comunicación, así como la toma de 
decisiones mejora la empatía en todos los escenarios (hogar, trabajo, 
entorno social). Así lo demuestran las siguientes voces:

IN71: Las habilidades de comunicación y trabajo en equipo son habi-
lidades que contribuyen a mejorar la interacción con los miembros 
de una empresa. La actitud positiva y la resolución de conflictos con-
sidero que son factores diferenciadores entre un profesional y otro.

IN15: Le permite al aprendiz fortalecer habilidades socioemociona-
les, en particular las relacionadas con el liderazgo, inteligencia emo-
cional, creatividad, innovación, resiliencia, resolución de conflictos, 
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habilidades comunicativas, trabajo en equipo y adaptación al cam-
bio, siendo eficiente en su etapa práctica.

Mejora continua en la formación

En el proceso de recolección de la información se evidencian voces 
que reflejan la importancia de este proceso y su aporte al fortale-
cimiento de este a lo largo del tiempo. Entre dichas voces, pueden 
citarse:

EG24: Para los procesos de la formación profesional integral, es nece-
sario establecer estrategias para mejorar la eficiencia institucional.

IN30: Considero que sí permite un desarrollo eficaz ya que en el mun-
do laboral el aprendiz se va a encontrar con situaciones que requie-
ren de tener fortalecimiento en todas estas áreas y que influirán en 
su desempeño.

Acompañamiento

El acompañamiento efectivo a los aprendices:

Es la etapa en la que el aprendiz SENA aplica, complementa, fortale-
ce y consolida sus competencias, en términos de conocimiento, habi-
lidades, destrezas, actitudes y valores. La etapa productiva le permite 
al aprendiz aplicar sus conocimientos en la resolución de problemas 
en contextos reales o simulados, y se desarrolla según lo establecido 
en los procedimientos institucionales (SENA, 2012a, Capítulo V).

Para el equipo de instructores encuestados, el acompañamiento es 
la categoría fundamental para el reconocimiento de las competen-
cias profesionales de los aprendices, las cuales se fortalecen con el 
quehacer diario en la práctica. En la siguiente percepción del AP131 
se corrobora la mirada desde el punto de vista del aprendiz en la 
etapa práctica: “Haciendo las cosas bien o si, por el contrario, no 
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se está haciendo el debido proceso, también ayuda para saber si el 
aprendiz está desarrollando actividades referentes a su programa de 
formación”. 

Rol del coformador

Al responder a esta pregunta de la encuesta, todos los instructores 
reconocen el rol del conformador como un papel fundamental en la 
formación del aprendiz en su etapa práctica. La siguiente declara-
ción del EG6 demuestra esto: “Al tener acompañamiento por parte 
del SENA, da más confianza al momento de estar en la etapa prác-
tica, adicional se muestra ante el coformador el interés que tiene el 
SENA por tener aprendices de alto rendimiento y conocimientos ne-
cesarios para realizar sus actividades y profesión”.

Subcategorías

Competencias

El SENA considera la competencia como: “La capacidad para interac-
tuar idóneamente consigo mismo, con los demás y con la naturaleza 
en los entornos productivo y social”. El el documento institucional 
El modelo pedagógico de la formación profesional integral en el enfoque 
para el desarrollo de competencias y el aprendizaje por proyectos (2012b) 
explica que:

La Formación Profesional Integral se desarrolla mediante una pro-
puesta pedagógica fundamentada en el Desarrollo Humano del 
Aprendiz, es decir, en su crecimiento como persona; parte esencial 
de este desarrollo lo constituye el fortalecimiento de sus competen-
cias técnicas, necesarias para su desempeño en el mundo producti-
vo. El Modelo Pedagógico Institucional es la forma de comprender y 
guiar la actuación de los Aprendices, de los Instructores y en general, 
de la comunidad educativa del SENA con el propósito, de una parte, 
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de asegurar la coherencia con los principios y propósitos de la For-
mación Profesional Integral y, de otra, de garantizar la calidad y la 
pertinencia de dicha formación. La Formación Profesional Integral 
en el Enfoque para el Desarrollo de Competencias y el Aprendizaje 
por Proyectos se constituye por dos actores principales: El Aprendiz 
y el Instructor; así como un enriquecido y diverso conjunto de recur-
sos que el SENA pone a disposición del Aprendiz, con el fin de brin-
darle los ambientes de aprendizaje, las tecnologías pertinentes y las 
estrategias didácticas activas de mayor pertinencia posible con una 
formación de calidad.

Los aprendices quieren tener la oportunidad de afianzar sus compe-
tencias en el campo, como declara EG12: “No solamente que uno le 
envíe [al instructor] al correo las bitácoras, sino que estén pendientes 
de si estamos haciendo la práctica en la empresa y si estamos tenien-
do en práctica todas las competencias del programa de estudio, por-
que todas no se tuvieron en cuenta”.

Los egresados manifiestan gran claridad con respecto a lo que 
aprendieron y lo que tuvieron la oportunidad de afianzar en el ámbi-
to laboral, como expresa EG163: “Con más seguimiento al aprendiz se 
mejoran las competencias y se asegura que su etapa productiva sea 
de acuerdo con lo aprendido en la etapa lectiva”. 

Asimismo, se demuestra que el rol del aprendiz es fundamental 
en la apropiación de las competencias orientadas en los ambientes 
de formación, como manifiestan las siguientes voces:

AP131: Mejorar el desarrollo de las competencias adquiridas en la eta-
pa lectiva, para así llevar un buen proceso en la empresa.

EG211: Nos ayuda a poner en práctica la parte teórica que vimos. Asi-
mismo, a fortalecer nuestras aptitudes, aprender a trabajar en equi-
po, seguro órdenes, trabajar bajo presión y lo mejor aportar nuestro 
conocimiento.
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Seguimiento

Para los encuestados el seguimiento es una guía de valoración de la 
práctica teniendo en cuenta en el proceso de aprendizaje que desa-
rrollan los estudiantes durante su primera experiencia como forma-
ción en un entorno laboral real. Las siguientes respuestas dadas al 
cuestionario exponen lo anterior:

EG6: Al tener acompañamiento por parte del SENA, da más confian-
za al momento de estar en la etapa práctica, adicional se muestra 
ante el coformador el interés que tiene el SENA por tener aprendices 
de alto rendimiento y conocimientos necesarios para realizar sus ac-
tividades y profesión.

EG8: El acompañamiento recibido en la etapa práctica es de mucha 
ayuda para mejorar las aptitudes y actitudes laborales.

EG14: Al tener un acompañamiento al aprendiz le da la suficiente 
confianza para laborar en un ambiente desconocido.

EG26: Sí, realmente el seguimiento por parte del instructor es de mu-
cha ayuda ya que se asegura que todo sea relacionado tal cual con la 
carrera técnica que se realizó; por lo tanto, para mí fue un muy buen 
acompañamiento.

EG45: Es de gran importancia que el aprendiz tenga acompañamien-
to y apoyo por parte del instructor a cargo del seguimiento, ya que 
puede presentarse dudas e inquietudes.

EG59: Considero que el acompañamiento de seguimiento es indis-
pensable para los aprendices ya que de esta manera nos sentimos 
más respaldados por la institución, en mi caso solo vi una vez al ins-
tructor de seguimiento.



 413

Sistematización de estrategia de seguimiento etapa práctica aprendices SENA CLEM 2020 

Resultados de la sistematización 

A continuación, se presentan algunos de los resultados de los ins-
trumentos utilizados (encuestas) para la recolección de informa-
ción de los principales actores (aprendices, egresados, instructores 
y empresarios).

Estos resultados fueron la base para poder identificar las catego-
rías y subcategorías, además de darnos un panorama más amplio de 
lo que se puede fortalecer dentro de la estrategia y de la perspectiva 
de cada uno de los actores.

Figura 1. Resultado de las Encuestas realizadas a los actores principales

 
Algunos de los resultados de las respuestas a las encuestas realizadas a 
los aprendices

El 80% de los aprendices indica que para obtener información sobre 
la etapa práctica interrogan a su instructor. El 8,6% le pregunta a un 
compañero y el 5% busca en internet. 

Figura 3. Resultado a la pregunta 8 (Instructor Líder)
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Sobre el acompañamiento que recibe el aprendiz del instructor de 
seguimiento en etapa práctica, el 90% de los aprendices encuestados 
indica que le ha permitido un mejor desarrollo de sus competencias 
técnicas y humanas; el 10% indica que no le ha permitido esto. 

Figura 4. Resultado a la pregunta 13 (Bitácora como elemento 
importante en el seguimiento)

Algunos de los resultados de las respuestas a las encuestas realizadas a 
los empresarios

De los 69 empresarios encuestados, el 58% manifiesta que el acom-
pañamiento del instructor y el coformador de la empresa permite 
enseñar al aprendiz para que continúe su formación. El 24% indica 
que este acompañamiento logra tener mayor impacto en el aprendiz 
y el 18% menciona que le permite despejar las dudas que surgen en el 
proceso de formación. 

Figura 5. Respuesta a la pregunta 2 (Enseñarle para que continúe él su 
proceso en el mundo laboral)
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El 63% de los empresarios encuestados considera que el acompaña-
miento que recibe por parte del instructor de seguimiento de etapa 
práctica es de mucha importancia para los aprendices, frente al 9,5% 
que no lo considera así.

Figura 6. Respuesta a la pregunta 9

La mayoría de los empresarios encuestados considera que la imple-
mentación de la estrategia de seguimiento de los aprendices en eta-
pa práctica contribuye al mejoramiento de su desempeño, dado que 
el 88,4% considera que están de acuerdo y totalmente de acuerdo, 
mientras que solo el 11,6% indica que está en desacuerdo o totalmen-
te en desacuerdo con este acompañamiento. 

Figura 7. Respuesta a la pregunta 12 (De acuerdo y totalmente de acuerdo 
con que la estrategia de seguimiento favorece los procesos del aprendiz en 
la empresa)
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Algunos de los resultados de las respuestas a las encuestas realizadas a 
los instructores

Ciento diecinueve instructores fueron encuestados para conocer su 
opinión sobre la estrategia de seguimiento a los aprendices en etapa 
práctica. El 81,5% de los instructores manifiesta que la estrategia de 
seguimiento de los aprendices en etapa práctica contribuye al me-
joramiento de los procesos de formación profesional integral del 
CLEM. El 18,5% se manifiesta en desacuerdo con el impacto de la es-
trategia en la formación profesional integral. 

Figura 8. Respuesta a la pregunta 2 (Totalmente de acuerdo y de acuerdo 
con que contribuye a la FPI)

 
Algunos de los resultados de las respuestas a las encuestas realizadas a 
los egresados

Se entrevistaron 213 egresados de los diferentes programas de for-
mación titulada del CLEM. El 96,2% manifiesta que la etapa práctica 
le permitió fortalecer valores como el respeto, la responsabilidad y 
el cumplimiento, mientras que el 3,8% de los encuestados indica que 
está en desacuerdo con que este fortalecimiento de sus valores se 
haya producido en la etapa práctica. 
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Figura 9. Respuesta a la pregunta 2 (Totalmente de acuerdo y de acuerdo 
con que se fortalecen los valores en la etapa práctica)

Los egresados manifestaron que entre las causas que les permitieron 
desempeñar de manera satisfactoria las actividades asignadas en la 
etapa práctica se encontraban que dichas actividades correspondían 
con el perfil de su programa de formación (53%), que contaba con el 
conocimiento (25,5%), que no sentía miedo al estar en la etapa prácti-
ca (16.5%) y que separaba los problemas personales de las actividades 
en la empresa (3,1%). Esto se observa en la figura 10.

Figura 10. Respuesta a la pregunta 10 (Las actividades asignadas 
correspondieron a su programa de formación)

 
Aprendizaje del equipo ejecutor

Aunque para todos ha sido claro que la etapa práctica hace parte 
fundamental del modelo de formación del SENA, también es cier-
to que la implementación de esta fase se había convertido para las 
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coordinaciones académicas, instructores y coformadores en un pro-
ceso desgastante en la medida que se percibía solo como una tarea 
administrativa.

La sistematización de la Estrategia de Seguimiento de Etapa Prác-
tica en el Centro Latinoamericano de Especies Menores nos ha per-
mitido, entre otras cosas, tener un conocimiento más profundo de la 
formación profesional en el SENA, en la medida que:

• Nos obligó a hacer un reconocimiento de todos y cada uno de 
los perfiles ocupacionales de los programas de formación ob-
jeto de seguimiento, que eran desconocidos al detalle incluso 
por algunos de los integrantes del equipo y de los empresarios.

• Nos permitió reconocer y unificar la experiencia de todos los 
integrantes del equipo y consolidar un solo modelo operativo.

• Nos enseñó a transcender más en el ser del aprendiz, sin dejar 
de lado el hacer como parte importante de la permanencia y el 
compartir en la empresa. 

Sistematizar la Estrategia de Seguimiento a Etapa Práctica en el Cen-
tro Latinoamericano de Especies Menores ha sido en general una 
experiencia maravillosa y enriquecedora, que fortaleció la responsa-
bilidad hacia la estrategia y nos hizo mucho más conscientes como 
equipo de la importancia de nuestra labor para el aprendiz, la insti-
tución y el empresario.

Conclusiones de conclusiones 

Tanto hemos avanzado y todo lo que falta

Esta estrategia se ha fortalecido cada año desde su nacimiento en el 
Centro Agropecuario de Buga y en su posterior llegada al Centro Lati-
noamericano de Especies Menores en Tuluá. En esta sistematización 
se reconocen muchos avances y aciertos, además del reconocimiento 
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a nivel institucional y el afianzamiento de la estrategia en la comuni-
dad del CLEM. Sin embargo, también fue la oportunidad de eviden-
ciar algunas falencias, debilidades o aportes significativos desde los 
actores abordados que seguramente nos definen una línea de trabajo 
que nos permitirá seguir creciendo, mejorando los procesos y apor-
tando a la Formación Profesional Integral de nuestros aprendices, 
para mejorar considerablemente la imagen de la institución a nivel 
regional. 

Los que menos pensamos se hicieron escuchar

En la cotidianidad de nuestra labor nos relacionamos con empre-
sarios, aprendices e instructores de formación en etapa lectiva, sin 
embargo, nuestra relación con los primeros suele enfocarse en el 
desempeño de nuestros aprendices en el ámbito productivo; esta 
sistematización de la Estrategia de Seguimiento a Etapa Práctica en 
el Centro Latinoamericano de Especies Menores fue la oportunidad 
para escuchar sus percepciones sobre nuestro rol como instructores, 
la relación interinstitucional y la estrategia de seguimiento etapa 
práctica como tal. Nos encontramos con la satisfacción de que en 
la mayoría de los casos los aportes fueron positivos, dado que resal-
taban el impacto generado tanto en aprendices como en el sector 
productivo. Es válido mencionar que también se escucharon voces 
que brindan aportes valiosos a considerar para el fortalecimiento 
de nuestros procesos institucionales, entre ellos la posibilidad de 
ampliar la etapa lectiva y la productiva de algunos programas de 
formación. 

Juntos lo estamos logrando…

El equipo de la estrategia de seguimiento ha logrado presentar el 
plan de trabajo, consolidarlo y generar la articulación de los proce-
sos con áreas de la formación del centro que tienen gran importancia 
en la ejecución de las actividades desarrolladas como las siguientes: 
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administración educativa, contrato de aprendizaje, relaciones cor-
porativas, bienestar al aprendiz y Más Ser, además de trabajar de la 
mano con los coordinadores académicos e instructores de los dife-
rentes programas de formación. 

Se ha logrado materializar ideas de eventos significativos con-
cebidos al interior del equipo como: Más cerca, Más oportunidades 
y Lo lograste, institucionalizándolos en el CLEM, contando siempre 
con el apoyo de la Subdirección de centro y de las áreas competen-
tes ya mencionadas. Es por esto por lo que podemos sumarnos a los 
reconocimientos a nivel nacional alcanzados por las estrategias in-
novadoras del centro y podemos decir que JUNTOS LO ESTAMOS 
LOGRANDO. 

En el proceso de sistematización de la estrategia pudimos ana-
lizar detenidamente lo que hacemos, cómo lo estamos haciendo y 
cómo perciben el proceso los aprendices, empresarios, instructo-
res y demás áreas implicadas. Todo esto nos lleva a concluir que lo 
estamos haciendo con dedicación, respeto por nuestra labor y con 
mucho amor a nuestros aprendices y a nuestra institución. Sabemos 
que debemos validar y mejorar varios aspectos y que mejorarlos nos 
llevará a ejecutar nuestra tarea muchísimo mejor.

Prospectiva

El SENA como entidad de formación profesional integral, desde sus 
inicios ha buscado fortalecer las competencias técnicas y humanas 
en sus aprendices para el afrontamiento de la vida laboral. Por ello 
sus procesos educativos contemplados en las fases lectiva y produc-
tiva continuamente generan una importante retroalimentación de 
estos aspectos.

La intención y el propósito de ser líderes nacionales y latinoame-
ricanos en el campo de la formación profesional integral con énfasis 
en el sector agropecuario nos obliga a tener definida una propues-
ta pedagógica y un modelo de operación de esta, que nos asegure 
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el liderazgo futuro, proporcional a la dinámica que tiene el mundo 
productivo.

La etapa práctica, como la llamamos institucionalmente, com-
ponente esencial de la estrategia de formación SENA, requiere un 
modelo operativo que tenga trazabilidad y pertinencia en todos los 
centros de formación de cada uno de los sectores productivos que 
atiende el SENA.

La gestación de esta propuesta nos ha llevado a convocar a cofor-
madores, egresados y en general a todo el grupo humano del CLEM, 
para fortalecer desde cada uno de sus roles este propósito.

Cuando se menciona que el SENA es uno solo, se hace referencia 
al cómo otros centros de formación, con otras condiciones, tienen 
la capacidad de replicar experiencias significativas en cada uno de 
ellos. El CLEM no es ajeno a esto, especialmente si de hacer la trans-
ferencia se trata. Por ello, desde el sentir del equipo ejecutor de se-
guimiento, vemos este ejercicio de sistematización de la Estrategia 
de Seguimiento a Etapa Práctica en el Centro Latinoamericano de 
Especies Menores como una gran oportunidad de compartir el co-
nocimiento y los resultados al interior de la institución, buscando 
que lo plasmado en el Estatuto de la Formación Profesional del SENA 
no sea solo un referente para el quehacer institucional, sino que 
sea el punto de partida para innovar a partir de nuevos elementos 
pedagógicos.
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D I S T R I TO 

Metodología Aprende Más
Una experiencia sensorial en la Jornada Madrugada 
y una comunicación documentada de la etapa 
productiva en el SENA

Nidia Beatriz Pinzón*1

Introducción

La Metodología Aprende Más incluye la elaboración de una histo-
ria de vida, que fue aplicada en un escenario de alfabetización con 
población vulnerable, en la que los aprendices destacaban los duros 
momentos de su recorrido personal y familiar. Así, algunos temas 
que parecían sumamente complicados se abordaron a través de dife-
rentes y novedosas dinámicas para lograr que las personas se moti-
varan a estudiar.

Esta inquietud se transformó en una problemática que con el 
tiempo comenzó a resolverse cuando se logró profundizar en estu-
dios de neuropsicología. Tales estudios ayudan a identificar ciertas 
zonas del cerebro que se excitan y hacen más fácil el aprendizaje. 

*  Instructora Seguimiento a etapa productiva, Centro de Electricidad, Electrónica y 
Telecomunicaciones, Regional Distrito Capital. Correo: pinzond@sena.edu.co

mailto:pinzond@sena.edu.co
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De estos conocimientos nace el primer aplicativo de la Metodología 
Aprende Más como un instrumento de medición de la satisfacción 
al cliente para comprender las motivaciones de las personas en la 
conducta de elección, a través de la tesis psicológica.

Desde ese momento, la Metodología Aprende Más adquiere un 
especial significado y busca encaminar más elementos prácticos que 
faciliten y exciten estas zonas cerebrales para que los aprendices dis-
pongan de un ambiente con elementos atractivos y de total interés 
para ellos. Se revisaron en profundidad varias monografías de la 
Universidad Surcolombiana para reconstruir el estado del arte sobre 
el uso del computador con fines pedagógicos y cómo este contribuye 
a mejorar la comunicación y el interés por el aprendizaje. Surge, a 
partir de este momento, una idea divertida para la educación, que, 
como psicóloga educativa, me permite incorporar el concepto Emo-
ción y llevarlo al campo de interés de aprendizaje con la creación de 
un blog al que los estudiantes pueden ingresar en línea para aportar 
elementos, conceptos, sugerencias y creaciones propias.

Se descubrió que, a diferencia de lo que se piensa y se hace en la 
educación tradicional, en la vida real los jóvenes han cambiado su 
lenguaje y, por ende, su forma comunicación, prevaleciendo la co-
municación icónica, que trae consigo otros elementos visuales, sen-
soriales y emocionales que al día de hoy poco o nada se han tenido 
en cuenta en el diseño curricular. Esta situación cambia la narrativa 
de las situaciones comunicativas y los espacios de comunicación no 
verbal. Los íconos cumplen diferentes funciones, tales como ser re-
cordatorios, clasificadores, claves, representar emociones asociadas 
a un tema, o servir como pistas en los procesos de recordación y me-
morización. La Metodología Aprende Más adopta todos estos usos en 
su amplia gama de elementos motivantes en la acción del ser, para 
saber y conocer cada vez más.

Los motores principales de todo instructor, profesor o entrena-
dor, según propone la Metodología Aprende Más, son la observación 
y la escucha. Dichas herramientas son las que permiten que cada acto 
académico se transforme en un campo divertido de conocimiento, 
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pasando del tablero a la emoción, que a su vez concluye en la acción. 
Dichas metamorfosis están totalmente ancladas a los pasos de Reco-
nocimiento del Ser, dado que se vinculan con la validación comuni-
cativa y expresiva que cada persona nos pueda aportar acerca de sí 
misma y de lo que considera son sus gustos y/o habilidades, como 
también de sus conocimientos previos.

La proyección de la habilidad se genera con un sentido de bien-
estar común, se desarrolla para aportar un mejoramiento continuo. 
Porque formar grandes líderes con potenciales tendencias hacia la 
destrucción, por estar al servicio del interés propio, devasta toda 
esencia de deconstrucción, mejoramiento del ser y, por tanto, del 
espacio que habitamos. Toda destreza, potencial o habilidad debe 
triturase y amasarse en el molino de la Ética, de la comprensión del 
entorno y nuestra fragmentación en él. El conocimiento debe fun-
dirse en la transversalidad de las competencias blandas, en la recon-
ciliación con nosotros mismos para perdonar y aceptar al otro; en 
el conocimiento de sí mismo, del otro y su función operativa en el 
entorno, para llegar a comprender que soy capaz de afectar mi en-
torno, positiva pero también negativamente, y que, como quiera que 
sea, terminaré afectándome a mí mismo, por el simple hecho de vivir 
en tal espacio.

Es así como esta metodología encuentra un procedimiento cen-
trado en el Ser, para llegar al Saber. Y un enriquecimiento del auto-
concepto del ser humano, que facilita la comprensión del entorno y 
el papel fundamental que se ejerce en una institución de formación, 
en una empresa, y en general en los diferentes contextos de una ciu-
dad (polis).

Esto desemboca en la formación una conciencia política, con una 
actuación realista, concreta y conocedora de las causas y las conse-
cuencias de sus acciones. Reconocer al estudiante por su capacidad 
de conseguir los mejores puntajes es entrenarlo para las cifras, para 
el porcentaje que no tiene sentimientos, ni emoción, que no conoce 
la neuroanatomía límbica y su tercer cerebro evolutivo en el huma-
no, que todo conocimiento lo adquiere con base en la emoción.
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Una construcción educativa que apunta al único objetivo de la 
nota es letra muerta, es un auto con velocidades extremas sin freno, 
es la cuna mórbida de la psicopatía, es la deshumanización y la limi-
tación del grandioso potencial del ser humano.

Por ello, cuando terminamos una fase práctica en el aplicativo 
de la Metodología Aprende Más, se reencuentran las miradas, el 
intercambio, la emoción y la posibilidad de leernos entre nosotros 
mismos, en una dimensión interpretativa que posibilita el trabajo 
grupal y vivencial

El movimiento

Se ha pensado erróneamente que el movimiento distrae al alumno 
e impide así que alcance niveles altos de concentración cuando se 
encuentra en un aula de clase o ambiente educativo.

Contrariamente a esta tesis, el Método Aprende Más activa a los 
aprendices en el SENA mediante el movimiento, el diálogo, la risa 
y la acción. De esta manera, “engancha” en los aprendices los con-
tenidos de las guías y la comprensión de los procedimientos que se 
llevarán a cabo posteriormente en una empresa.

Se utilizaron varios espacios para recrear la metodología, como 
auditorios, salas de conferencias, salas de sistemas, salas de recrea-
ción. El Sena - Centro de Gestión Administrativa vivió una verdadera 
revolución a la Madrugada.

Con la apropiación de los espacios se desarrollaron el sentido de 
pertenencia a la institución, la promoción de comportamientos de 
cuidado de los equipos, pupitres, video beam, equipos de cómputo y 
demás elementos logísticos utilizados en cada sesión. Incluso se lle-
gó a pensar en formas de embellecer los espacios, cooperar con el 
aseo y compartir alimentos en tiempos de descanso.

Cada competencia se dividió en sesiones; cada sesión tenía su 
fecha asignada y cada fecha requería una evidencia. La evidencia 
tendría que ser real ante los ojos de todos los participantes, a la vez 
que tendría una función práctica; no debía ser solamente un soporte, 
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sino una realidad. Es así como se llegó mediante consenso a que la 
evidencia se desarrollara en el ambiente y durante la sesión, se socia-
lizara y retroalimentara, de tal forma que al subirse a la plataforma 
ya estaba tanto calificada como cualificada en su uso práctico.

De esta manera, la evidencia dejó de ser una tarea en casa para 
convertirse en una labor de comprensión y producción de didácti-
cas que promovieran el aprendizaje en los ambientes. La evidencia 
aparece entonces como un pretexto: al impulsar a los aprendices a 
encontrar una forma de lograr que compañeros de clase o ambien-
te comprendan un tema y puedan recrearlo mediante un juego, una 
síntesis o una operación, sirve como estrategia para que el instruc-
tor corrobore si ellos entendieron la información y son capaces de 
retroalimentarla.

Finalmente, el confinamiento por causa del Covid-19 cambió mu-
chas estructuras trabajadas y la introspección de la Metodológica 
desbordó mi quehacer. Era hora de aplicarme a mí misma la didác-
tica, de recrear ese conocimiento y convertirlo en una producción 
que facilitara la comprensión de los temas que tendría que abordar 
desde otro ángulo, al pasar de la etapa lectiva a la productiva. Esto 
fue todo un reto que implicó cambios externos e internos, en la inter-
locución con los aprendices y, ahora también, con sus empresarios. 
Con la comunicación en línea se recibía gran cantidad de dudas e 
inquietudes, y se volvía dispendiosa la redacción y la explicación de 
cada uno de los pasos desde el inicio de la etapa productiva hasta su 
finalización.

Para dar respuesta a esta sentida necesidad se crea el Manual de 
procedimientos de etapa productiva en formato digital y se lo cuelga 
en el ambiente virtual de la plataforma Territorio. El manual expo-
ne el paso a paso de los diferentes procedimientos que conforman 
el gran engranaje del proceso de la Etapa Productiva, incluye íconos 
del ambiente virtual que comunican por medio de imágenes que su 
contenido debe enviarse por e-mail, evidencia aspectos informativos 
como directorios y se orienta a la redacción para la aprobación de 
las diferentes alternativas. Este manual se comparte en la pantalla 
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durante las diferentes reuniones realizadas en la plataforma Teams 
y está subido también en la plataforma Territorio como un espacio 
de feedback o retroalimentación permanente e ilimitada del proceso 
de Etapa Productiva, puesto que los aprendices pueden descargarlo 
en el momento que deseen consultarlo.

Metodología

La Metodología Aprende Más ha sido desarrollada en el SENA, tanto 
en la Jornada Madrugada como en el proceso de Etapa Productiva, 
mediante el desempeño de las siguientes fases:

1. La línea de gustos y saberes, 2. Fase de preparación, 3.Fase de socia-
lización 4. Fase de producción y compilación de información. La pri-
mera fase hace las veces de un termómetro que indica las destrezas 
que poseen los participantes y que pueden servir de instrumento a 
la hora de explicar una temática determinada que al ser muy densa, 
bien sea por su extensión o por su complejidad, afecta la compren-
sión y atención de los participantes.

Durante la segunda fase se utiliza la estrategia de lluvia de ideas, 
que sirve para mediar el dilema teórico/práctico y a la que se puede 
llegar bajando la información conceptual propuesta abstractamente 
en la guía a una acción determinada y concreta que resulte útil en 
la resolución de problemas y/o en la ejecución de un procedimiento 
laboral. La tercera fase consiste en compartir e intercambiar saberes 
adquiridos. Esta indica una posición reflexiva del camino que cada 
aprendiz tomó para llegar a un propósito específico, a través de ele-
mentos que no incluye el contenido de la guía y que sirvieron para la 
resolución práctica y para generar nuevos o mejores resultados. La 
última y no menos importante fase es la narrativa, que consiste en 
brindar al aprendiz, a través de un método cercano, la posibilidad de 
describir el qué, el para qué y el cómo de su proceso práctico durante 
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la ejecución de la etapa productiva y su inherente relación con la eta-
pa lectiva.

Reinterpretar la educación, conocer a través de las vivencias y 
experimentar la diversidad es enriquecer la formación y el desarro-
llo humano. Dar permiso a sentir durante el proceso educativo y co-
nocer a través de nuestras necesidades es una invitación a repensar 
muchas prácticas escolares.

Línea de base de gustos y saberes 

A-  Cada aprendiz o participante comunica sus gustos o hobbies 
como parte de su historia de vida. El instructor anota en su 
agenda o listado y busca cuáles son más comunes.

B-  Posteriormente, se realiza un sondeo acerca de los saberes 
previos que existen en el grupo sobre las temáticas y concep-
tos que propone la guía.

C-  Se conectan los puntos A y B de manera grupal. Es decir, se de-
terminan estos gustos o hobbies identificando las habilidades 
que predominan en cada uno de los aprendices y se conecta lo 
anterior con lo que conozcan sobre el tema. Luego, se propone 
una forma de abordar y profundizar la temática. Por ejemplo, 
si el pasatiempo del aprendiz es la pintura, la didáctica se crea-
rá con esta base y con lo que conozca del tema. Así, se propone 
un camino de de-construcción a partir de una actividad que 
incluya a todo el grupo. Se aprovechan estas habilidades com-
partidas y estos saberes previos para socializar los temas en 
profundidad e incluir al resto de los participantes activamen-
te en el mecanismo de aprendizaje.
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Fase de preparación

La fase de preparación promueve el aprendizaje a través de la cons-
trucción de elementos creativos personalizados y materializados 
didácticamente. También se utiliza la dramatización, ejercicios 
motrices, de concentración y memoria, que parten de los saberes 
previos.

La inclusión de la emoción en la construcción de didácticas per-
mite generar un proceso de definición de los conceptos. A partir de 
la emoción y la acción se encuentran las definiciones conceptuales. 
Cada subdivisión se convierte en una pregunta llamadas “ítem”. Me-
diante la pregunta se busca contestar con una construcción didácti-
ca que, posteriormente, se socializa por grupos. Puede ser un juego 
de rompecabezas, una escalera, una actividad que implique motrici-
dad física en la que cada movimiento sea nombrado como un subtí-
tulo del paso a paso a seguir en un procedimiento.

Fase de socialización 

En la fase de socialización se comparten percepciones, conclusiones 
y explicaciones a través de los relatos que cada grupo puede gene-
rar acerca de su proceso de aprendizaje. Se resalta la forma en que 
los aprendices comprenden, de manera vivencial, práctica y emo-
cionante debido al uso de las habilidades que resaltan en cada uno, 
cómo aplicar el conocimiento en un contexto real, con libertad de 
expresión y, sobre todo, con libertad de emoción. 

Una vez desarrollada la competencia o asignatura, cada parti-
cipante comenta qué contenido le resultó más fácil de aprender y 
cómo lo hizo, de tal forma que los demás puedan conocer otra forma 
de organizar la información a partir de la motivación, para poder 
crear su propia estrategia metodológica.
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Fase de producción y compilación de información

Consiste en la lectura e investigación, por parte del instructor de se-
guimiento, de los diferentes procedimientos que se requieren llevar 
a cabo para completar el proceso de etapa productiva desde su inicio 
hasta su finalización.

Durante esta etapa, se estructuran diversas categorías, entre ellas 
la categoría académica, que incluye la etapa lectiva desde su inicio y 
sus implicaciones en la etapa productiva.

En esta dirección se identifica la importancia de la aprobación de 
las competencias de manera satisfactoria para que posteriormente, 
al generar el proceso de certificación, esto no sea una limitación que 
impida la rápida titulación.

Contextualizacion de la experiencia

A continuación, se presentan los momentos por los que ha transita-
do la experiencia pedagógica en el tiempo:

2004-2008. Cartilla Brigadas de prevención de violencia intrafamiliar 
– Inicios del Método Aprende Más
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2009-2012. Investigación sobre los usos y aplicaciones del computador en 
el campo pedagógico de la Universidad Surcolombiana. Creación del blog 
como otra aplicación de la Metodología Aprende Más

Enlace al blog: http://creativvidad.blogspot.com/2013/05/facebook-
nuestro-futuro.html?showComment=1368286742491#c468526961

http://creativvidad.blogspot.com/2013/05/facebook-nuestro-futuro.html?showComment=1368286742491
http://creativvidad.blogspot.com/2013/05/facebook-nuestro-futuro.html?showComment=1368286742491
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2013-2014. Afianzamiento del Método Aprende Más, Prevención de 
violencia a la mujer y Servicio al cliente

2015-2016. Método Aprende Más, Proyecto Huertas Caseras-UNIMINUTO
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2015-2016. Método Aprende Más, Emprendimiento UNIMINUTO
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2018. Premio Registro de Marca, Método Aprende Más, Alcaldía Tenjo-
Cundinamarca

2019. Método Aprende Más, SENA CGA Madrugada
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Abordaje por categorias

Para analizar las categorías que se desprenden de la experiencia pe-
dagógica, tuvimos en cuenta:

-  Las percepciones de los aprendices, tanto antes como después 
de desarrollarse la metodología.

-  Las emociones que experimentaron los aprendices y su im-
pacto en algunos comportamientos evidenciados durante el 
proceso de formación.

Tabla de categorías encontradas

Emoción Accción Percepción

SENA SGVA
Metodología
Aprende más

Alegría
Interés

Entusiasmo

Participación
Construcción

Acompañamiento
Escuha
Apoyo

Situación 
jornada 

madrugada

Apatía
Frustración

(Especialmente en el 
horario 3-6 a.m.)

Dormirse
Ira

Ausentismo

No hay solución
No lograr resistir la 

josrnada

Sena ceet
Etapa productiva

Frustración
Desinterés

Apatía

Baja 
participación 
en plataforma 

territorio

Abandono
Falta de 

comunicación
Desatención

Con el manual de 
procedimiento 

de etapa 
productiva

Interés Participación 
en encuentros

Actividades

Agradecimiento Virtuales que Seguimiento

Generan 
nuevas 

alternativas
 

Procedimientos 
de acuerdos 

con empresas

Etapa productiva
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Voces directas de las experiencias de codificación 

Los aprendices de la Jornada Madrugada reportaron que, en la me-
dida en que ellos proponen la forma y la didáctica en la que pueden 
desarrollar un tema en un ambiente de aprendizaje Sena, perciben 
mayor autonomía, compromiso y libertad. Esto se complementa con 
las emociones que expresan al evaluar la metodología por escrito. 
En tales narrativas los aprendices comunican haber experimentado 
sentimientos de alegría, bienestar y reconocimiento con la Metodo-
logía Aprende Más.

Tal como propone Ibáñez (2002), las emociones son determinan-
tes para explicar el comportamiento humano y, en la medida que 
sean positivas, pueden motivar una actividad creadora en el aula. 
Esta autora recobra la importancia de la emoción sobre la razón, 
lo que subvierte lo propuesto en la educación tradicional. Ibáñez 
también cita al científico Humberto Maturana R., Premio Nacional 
de Ciencias, quien postula que las emociones son mucho más que 
solo un aspecto a considerar para explicar las acciones humanas. Se-
gún este científico, no es la razón la que nos lleva la acción, si no la 
emoción.

En la fase de línea de base de gustos realizada con los aprendices, 
fue de vital importancia observar cómo el eje central de la emoción 
realmente no se centraba en las temáticas que proponía la guía, si no 
en la manera en que los aprendices podían generar un juego (como la 
lotería, el ahorcado, concéntrese, aleta, etc.) que les permitiera saltar, 
gritar, cantar, colorear, reír, actuar, entre otras tantas acciones que, 
acorde a las destrezas de cada uno de los estudiantes, se quisieran 
aplicar para dar a conocer una temática.

Como explica Ibáñez (2002): “Si las emociones definen el espacio 
de acciones posibles de realizar, entonces las emociones constitu-
yen el aspecto de mayor relevancia para facilitar los aprendizajes en 
educación: emociones positivas o gratas permitirán la realización de 
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acciones favorables para el aprendizaje, emociones negativas o no 
gratas no lo permitirán”.

Esta percepción del rol de las emociones en el aula llama la aten-
ción sobre la necesidad de una reforma metodológica urgente en el 
2020, posmodernidad en la que, por ejemplo, el uso de los smartpho-
nes demuestra cambios impresionantes y avances magníficos. Sin 
embargo, en el salón de clase no hay mucha evolución sobre estos 
temas; en los peores casos ni siquiera se percibe que hoy en día, mu-
chas veces, ya no se requiere el salón propiamente dicho. En la ac-
tualidad es necesario rescatar el aprendizaje en todo tipo de espacio. 
Cuantos más elementos reales con los que pueda experimentar y ha-
cer contacto tenga el estudiante, mejor será su comprensión y su uso 
del conocimiento.

Expone al respecto Ibáñez (2002):

Si deseamos revalorizar el papel de las emociones en nuestra cultu-
ra escolar, la formación de profesores es un ámbito prioritario. Para 
iniciar un trabajo sistemático en este ámbito, es necesario conocer lo 
que ocurre cotidianamente en los estudiantes: ¿cuál es la percepción 
que los estudiantes de pedagogía tienen de sus propias emociones en 
la interacción con sus profesores y pares?; ¿cuáles son las emociones 
que en ellos surgen con mayor frecuencia?; ¿en qué contextos inte-
raccionales ocurren? Con esta motivación, y asumiendo la concep-
ción de emociones de H. Maturana, desarrollamos una investigación 
entre 1999 y 2001.

Los aprendices Sena GVA y CEET perciben emociones más favora-
bles cuando tienen la posibilidad de discutir un tema con el instruc-
tor, de sentir que lo escuchan y que este acto de escuchar se convierte 
en un acompañamiento en sí mismo. Entonces, perciben que no son 
abandonados, que les prestan atención y que al escucharlos hay res-
peto por la opinión que cada uno desea expresar.

En la etapa productiva, el tema comunicativo bajo la Metodología 
Aprende Más fue todo un reto puesto que se presentó la situación 
de confinamiento a causa del Covid-19, durante la cual las únicas 
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herramientas para contactarnos instructores y aprendices fueron la 
Plataforma Territorio y los correos.

Sin embargo, dado lo intempestivo del inicio del confinamiento, 
la nueva plataforma que estrenaba el SENA no alcanzó a ser expli-
cada a ninguna de las dos partes. Posteriormente, nos fueron envia-
do algunas invitaciones vía Teams, que la mayor parte de las veces 
perdían su calidad auditiva o se cortaban, pues todos se volcaron a 
la utilización de redes y congestionaron su flujo normal. Puede ima-
ginarse el vaivén de emociones experimentado en todo este proceso.

Ante el colapso, se continuó con la idea de sostener la metodolo-
gía de participación para el seguimiento de la etapa productiva, con 
más de mil quinientos aprendices asignados para lograr este reto.

En primera instancia, fue necesario contactar vía correo y gene-
rar el contacto con líderes que nos ayudaran a elaborar el paso a paso 
de cómo ingresar a la plataforma Territorio. Para ello, no se preparó 
una guía, sino más bien un manual que se denominó Manual de pro-
cedimientos de la etapa productiva. Tal manual debía explicar el paso 
a paso y, a la vez, mostrar y/o hablar a cada aprendiz acerca de la 
forma en la que tenía que generar las solicitudes para la aprobación 
de su alternativa de etapa productiva.

Se rescató el concepto “Contenidos y cumplimiento de los pro-
pios objetivos”. Como propone Ibáñez (2002): “Cuando los conteni-
dos son interesantes, me gustan, tienen proyecciones”, “cuando los 
contenidos son más cercanos, responden a necesidades, tienen apli-
cación práctica”, “cuando obtengo una buena calificación producto 
de mi esfuerzo, cumplo mis metas”, “cuando comprendo la materia”, 
“cuando siento que aprendo algo importante” (pp. 31-45).

Para que se facilitara el proceso de certificación de los aprendices, 
se incluyeron en el manual un directorio de direcciones de correo 
electrónico del equipo de etapa productiva y el enlace al BlogCet, 
para que los aprendices pudiesen ingresar y tener la opción de cam-
biar de alternativa para su etapa productiva cuando lo desearan, res-
ponsabilizándose y siendo partícipes de su proceso.
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Durante este recorrido, emergió una emoción negativa que cau-
só curiosidad y gran polémica. Esta consistió en que los aprendices 
Sena, en su mayoría, no gustan de la lectura. Tal rechazo existe debido 
a que los aprendices habitan el imaginario colectivo de la educación 
tradicional, en la que todo lo tienen que memorizar, comprendan o 
no el contenido. Para contribuir a la solución de este aspecto, se ideó 
una portada con color llamativo y se utilizó comunicación icónica 
(símbolos e imágenes de los formatos Bitácoras y 023, que son los 
que el aprendiz tiene que diligenciar como evidencia del desarrollo 
de su etapa práctica). De esta manera, se comenzó a dar respuesta 
a las inquietudes que transmitían los aprendices a su instructor de 
seguimiento.

Existe un emoción negativa frente a la lectura, una anticipación 
precipitada de que no se va a lograr comprender el contenido de los 
textos. Hay creencias limitadas por experiencias pasadas que influ-
yen de manera negativa en los procesos de aprendizaje de algunos 
aprendices, lo que nos hace reflexionar sobre la necesidad de esti-
mular a la población estudiantil con incentivos que los encaminen a 
fortalecer el hábito por la lectura.

Resultado de la sistematizacion

La primera conclusión de la Metodología Aprende Más fue encontrar 
que la emoción generada, bien sea en el ambiente físico o virtual, dio 
permiso a la risa, al movimiento, al cambio de espacio como recu-
peración de la dignidad humana, a sentir cada palabra y conocer su 
sentido real en nuestras vidas. Así, se evita la letra muerta que recu-
rre a la memorización sin comprensión de la acción real que pueda 
ser útil en la vida actual y productiva de cada uno de los aprendices. 
Este es el objetivo transversal de la experiencia metodológica, que 
también busca recobrar una dimensión humanizadora perdida en 
los últimos tiempos por el afán de correr con los temas administrati-
vo-educativos, que olvidan la esencia de planificar, organizar, dirigir 
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y controlar el manejo de las habilidades del ser humano con el pro-
pósito de lograr los objetivos de organizar de manera eficiente y efi-
caz un proyecto de vida.

La experiencia de sistematización dio a conocer la forma de de-
sarrollar temáticas, desde un contexto flexible psicoeducativo, a 
partir del autoconocimiento de habilidades e intereses que exponen 
los aprendices en una línea de base comunicativa. Tal comunicación 
permite que los estudiantes identifiquen las emociones y percepcio-
nes que cada uno puede desarrollar al momento de explicar y com-
prender la temática.

La consecuencia metodológica de la sistematización de la expe-
riencia recrea un nuevo camino a partir de la inquietud de generar 
una forma divertida para la educación, que permita incorporar el 
concepto Emoción y llevarlo al campo de aprendizaje.

Los aprendices perciben mejores resultados y mayor compren-
sión cuando se enfocan a desarrollar una acción a través de una 
didáctica manual o sensorial, para socializar una temática que se 
convertirá en una evidencia. Se identificó la promoción en la cons-
trucción de elementos creativos personalizados y materializados 
didácticos, para generar mayor concentración y memoria, desde los 
saberes previos.

La línea del tiempo, a su vez, se convierte en un balance de resul-
tados y una herramienta para considerar correcciones, como tam-
bién demuestra el amplio espectro de aplicaciones que puede tener 
la metodología en un momento determinado, condicionada por las 
diferentes necesidades, poblaciones, intereses y conocimientos prio-
ritarios de las personas.

Tener la posibilidad de escuchar a los actores y ver cómo deciden 
sobre la manera de abordar un tema, generar un ambiente de análi-
sis, cuestionamiento y creatividad para que se promueva de mane-
ra conjunta una meta, un camino, una forma para que mi colectivo 
comprenda lo que voy a transmitir, requiere mayor involucramiento 
y estudio de la información. Dicha información se despedaza, recrea 
y deconstruye para presentarse de una manera diferente y menos 
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densa que aquella que se comparte en una típica clase magistral, 
en la que los conceptos adquieren el carácter de letra muerta en un 
tablero.

Finalmente, la lectura de la emoción transmite un sinnúmero de 
significados que adquieren valor en las relaciones interpersonales, 
bajo el marco de la solidaridad y por el enfoque de trabajo en equipo, 
con una visión orientada al respeto y a la creación de un ambien-
te de escucha y libre expresión de las actividades. Esta metodología 
apunta a lograr un objetivo grupal, que rompa esquemas egoístas e 
individualistas que tanto daño han hecho a las sociedades a lo largo 
y ancho de los tiempos hasta destruirlas física y psicológicamente 
con actos de barbarie propios de mentes narcisistas y ególatras.

 Mi objetivo fue aportar desde el quehacer como instructora al 
fortalecimiento de la misión del SENA, generando iniciativas para 
mejorar los procesos y apoyar las estrategias definidas normativa-
mente a través del Acuerdo 6 de 2014 y su modificación de los artícu-
los 4 y 8 a través del Acuerdo 2 de 2016, planteadas y lideradas por la 
Escuela Nacional de Instructores.

El principal resultado es que no hay resultados. Es el proceso el que 
se puede disfrutar, valorar, saborear, degustando la información, 
endulzándola con creaciones propias, lo que facilita que el aprendi-
zaje actúe por sí solo, dado que está orientado a las preguntas más 
que a las respuestas. Como dice Paulo Freire: “Estudiar no es un acto 
de consumir ideas, si no de crearlas y recrearlas”. O, en términos de 
Aristóteles, “lo que tenemos que aprender, lo aprendemos haciendo”.

El Método Aprende Más radica en no tener método, para encontrar 
el camino que cada uno es capaz de manejar al momento de entrar 
en contacto con el conocimiento, para evitar asesinar al verdadero 
ser que hay enfrente nuestro, por el afán de lograr un objetivo.
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Sandra Julissa Bustos Vidarte - Profesional 
Escuela Nacional de Instructores (Regional Distrito 
Capital)

Teofilo Trujillo Trujillo - Profesional Escuela Nacio-
nal de Instructores (Regional Huila)

EQUIPO DE SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS 2020

Orientadores 

Carlos David Martínez Ramírez - Instructor 
- Formador de formadores (Regional Distrito 
Capital)

Juan Simbaqueba Vargas - Instructor Centro 
Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos 
(Regional Distrito Capital)

Equipo de apoyo especial

Claudia Patricia Espinosa - Profesional Escuela 
Nacional de Instructores (Regional Boyacá)

Edgar Alfonso Navas - Profesional Escuela 
Nacional de Instructores (Regional Santander)

Fabio Lenis Collantes Niño - Profesional Escuela 
Nacional de Instructores (Regional Quindío)

Fabio Moreno Sierra - Profesional Escuela Na-
cional de Instructores (Regional Cundinamarca)

Guido del Carmen Zuñiga Ospino - Profesional 
Escuela Nacional de Instructores (Regional 
Bolívar)

Ingrid Gerardine Wilches Bayona - Profesional 
Escuela Nacional de Instructores (Regional 
Caldas)



Liza Ximena Garzón Monroy - Profesional Escuela 
Nacional de Instructores (Regional Cundinamarca)

Luz Adriana Ospina - Profesional Escuela Nacio-
nal de Instructores (Regional Caldas)

Luz Angélica María Guevara Rodríguez - Profe-
sional Escuela Nacional de Instructores (Regional 
Huila)

Milton César Barbosa - Profesional Escuela 
Nacional de Instructores (Regional Quindío)

Sandra Julissa Bustos - Profesional Escuela Na-
cional de Instructores (Regional Distrito Capital)

Teofilo Trujillo Trujillo - Profesional Escuela 
Nacional de Instructores (Regional Huila)

Equipo de apoyo a la gestión

Alexander Soto Claros - Profesional Escuela 
Nacional de Instructores (Regional Valle)

Alexandra Amador Colonia - Profesional Escuela 
Nacional de Instructores (Regional Caldas) 

Alfonso Javier Herran - Profesional Escuela Na-
cional de Instructores (Regional Distrito Capital)

Astrid del Socorro Ceron - Profesional Escuela 
Nacional de Instructores (Regional Cauca)

Carmen Stephania Bolaños - Profesional Escue-
la Nacional de Instructores (Regional Cauca)

Daniel Lopez Montañez - Profesional Escuela 
Nacional de Instructores (Regional Norte de 
Santander)

Diana Maritza Castaño - Profesional Escuela 
Nacional de Instructores (Regional Risaralda)

Edmundo Bayardo Arteaga - Profesional Escuela 
Nacional de Instructores (Regional Nariño)

Elizabeth Bermejo Daza - Profesional Escuela 
Nacional de Instructores (Regional San Andres)

Fabio Lenis Collantes Niño - Profesional Escuela 
Nacional de Instructores (Regional Quindío)

Flavio José Arrieta - Profesional Escuela Nacio-
nal de Instructores (Regional Sucre)

Henry Alfonso Zamora - Profesional Escuela 
Nacional de Instructores (Regional Quindío)

Isabella Patricia Alcala - Profesional Escuela 
Nacional de Instructores (Regional Bolívar) 

Luis Carlos Gambin - Profesional Escuela Nacio-
nal de Instructores (Regional Bolívar)

Manuel Guillermo Acero - Profesional Escuela 
Nacional de Instructores (Regional Distrito 
Capital)

Mayerly Sazipa Vega - Profesional Escuela Na-
cional de Instructores (Regional Cundinamarca)

Melva Isabel Serrano - Profesional Escuela 
Nacional de Instructores (Regional Córdoba)

Nestor Raul Falla - Profesional Escuela Nacional 
de Instructores (Regional Tolima) 

Olga Rocío Bejarano - Profesional Escuela 
Nacional de Instructores (Regional Antioquia)

Paula Andrea Becerra - Profesional Escuela 
Nacional de Instructores (Regional Valle)

Pedro Antonio De la Cruz - Profesional Escuela 
Nacional de Instructores (Regional Atlántico)

Sergio Samuel Jaimes - Profesional Escuela 
Nacional de Instructores (Regional Santander)

Tarik Alexander Luna - Profesional Escuela 
Nacional de Instructores (Regional Nariño)

Ulises Rafael Frías - Profesional Escuela Nacio-
nal de Instructores (Regional Guajira)

Zaira Viviana Cáceres - Profesional Escuela 
Nacional de Instructores (Regional Santander) 

A todos los profesionales de la Escuela nacional de Instructores que hicieron de este sueño una 
realidad. Gracias. 





prender con otros. La sistematización como camino de 
investigación en el SENA, nace de la necesidad de 
recuperar desde la investigación la riqueza de las 
prácticas pedagógicas de las y los instructores

a través de la producción del conocimiento crítico que emana de la 
práctica y las experiencias vividas en sus ambientes de formación. 
La sistematización de experiencias es una herramienta fundamen-
tal que permite contar lo vivido en la ejecución de la formación 
entre instructores, aprendices, familias, emprendedores, empresa-
rios y la comunidad en general, empoderando al instructor para 
que se atreva a escribir y reflexionar sobre su práctica pedagógica 
desde una impronta de transformación en los territorios.  
La sistematización de experiencias como un camino de investiga-
ción, recupera la riqueza y las necesidades de los territorios en 
donde el SENA es el rostro del Estado, a partir de los aportes de su 
modelo teórico-practico integral. Así mismo, recoge el trabajo de la 
institución en su intercambio con las diversas formas de “ser” que 
enriquecen su quehacer y que redimensionan la dignidad humana 
como una impronta fundamental de la misión y visión institucional, 
recuperando desde el diálogo de saberes miradas otras sobre el 
desarrollo social, económico y tecnológico del país.
Les invitamos a recorrer las páginas de cada volumen para 
encontrarse con reflexiones sobre las formas en las que el SENA 
reconoce y transforma la diversidad humana, apuesta a una 
formación integral de calidad e innova en sus didácticas de la 
formación profesional, en un compromiso permanente de transfor-
mación social y construcción colectiva de conocimiento. 
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