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Resumen
Los últimos tres años han estado afectados fuertemente por 
una situación mundial, la pandemia por COVID-19, una 
crisis que marcó especialmente los procesos educativos 
y, de manera puntual, los aprendizajes del estudiantado. 
De ahí que, por medio de este escrito, se presentan los 
modelos curriculares vigentes en el sistema educativo 
colombiano, los documentos de referencia de calidad 
educativa en Colombia y un recorrido por las políticas 
públicas implementadas durante el confinamiento por 
la pandemia suscitada. Se muestra la posibilidad de 
identificar los retos que se han generado, por causa de 
la pandemia, en el ámbito educativo. De esta manera, 
a través de la información recopilada, se concluye que, 
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Colombia, aunque no estaba preparada para afrontar esta 
situación, asumió el desafío de seguir con una educación 
de calidad y, pese a las brechas y barreras encontradas, el 
Gobierno impulsó políticas públicas que abarcaron todos 
los niveles formativos.
Palabras clave: Aprendizaje, currículo, educación, 
modelos curriculares, pandemia COVID-19, políticas 
gubernamentales.

Abstract
The last three years have been strongly affected by a 
worldwide situation, the COVID-19 pandemic, a crisis 
that especially marked educational processes and, 
specifically, student learning. Therefore, this document 
presents the curricular models in force in the Colombian 
education system, the reference documents of educational 
quality in Colombia, and a review of the public policies 
implemented during the confinement due to the pandemic. 
It is possible to identify the challenges that have been 
generated as a result of the COVID-19 pandemic in 
the educational field. Thus, through the information 
gathered, it is concluded that, although Colombia was not 
prepared to face this situation, it assumed the challenge 
of continuing with quality education, and despite the 
gaps and barriers encountered, the government promoted 
public policies that covered all educational levels.
Keywords: curriculum, curriculum models, COVID-19 
pandemic, education, government policies, learning

Introducción

Son varias las personas autoras dedicadas a estudiar y desarrollar 
investigaciones en torno al currículo educativo y, por ende, a 
los aprendizajes del estudiantado. Entre los cuestionamientos 

que dan origen a esos estudios, se pueden citar: «¿Qué es el currículo? 
¿Cuáles teorías o discursos hay sobre el currículo? ¿Cómo se desarrolla 
la historia de las teorías del currículo? ¿Qué distingue una “teoría del 
currículo” de las teorías pedagógicas y las educativas? ¿Cuáles son 
las partes constitutivas del currículo?» (Osorio, 2017, p. 142). Estos 
permiten acercarnos a la comprensión de lo que implica el proceso de 
aprendizaje estudiantil.

http://publica2.una.ac.cr/revistas/ensayos_pedagogicos/EP_18(1)/EP18(1)-15Abstract.mp3


• 307 

El sistema educativo colombiano:
retos desde el currículo y el proceso de aprendizaje durante la pandemia

Revista Ensayos Pedagógicos
Vol. XVIII, N.º 1. Enero-junio, 2023
83-108, EISSN: 2215-3330, ISSN: 1659-0104

Cada una de las preguntas planteadas, de alguna manera, ha sido 
el punto de partida para que, en el contexto educativo, se hayan gene-
rado modelos, corrientes o tendencias curriculares, incluso asociados al 
aprendizaje; cada una, en su momento histórico, dio pautas relacionadas 
con la organización de los currículos de las instituciones educativas, así 
como con el nacimiento de políticas y programas formativos (Pineda y 
Loaiza, 2017), con el fin de mejorar el servicio educativo en los niveles 
internacional, nacional y local; cada una, cuando surgió, contribuyó al 
mejoramiento de los procesos escolares. Los retos vinculados con el 
aprendizaje del alumnado también estaban marcados por situaciones 
diversas, pero que los gobiernos y comunidades educativas en general 
supieron afrontar.

No obstante, uno de los elementos importantes de la organiza-
ción del currículo está constituido por lo que deben aprender la niñez, 
la juventud y la adultez que está en el sistema educativo. De ahí la 
importancia de los documentos de referencia o de calidad educativa, 
que para el caso de Colombia se han venido gestando. Lineamientos 
curriculares (MEN, 1998a, 1998b, 1998c, 1998d, 1998e, 1998f, 1999, 
2000), Estándares básicos de competencia (MEN, 2004a, 2004b, 2006, 
2015d), Derechos básicos de aprendizaje (MEN, 2015a, 2015b, 2015c, 
2016a, 2016b, 2016c, 2016d, 2016e, 2016f), Mallas de aprendizaje 
(MEN, 2016g, 2017) y Orientaciones pedagógicas (MEN, 2008, 2010a, 
2010b, 2010c) son escritos base para un ordenamiento, un ajuste y una 
actualización de los planes de área, los de aula y, por ende, de lo que ne-
cesitan y deben aprender las personas estudiantes. La reflexión docente 
en torno a ellos es crucial. De ahí que el proceso institucional sobre la 
apropiación, la adopción y los ajustes según el contexto de enseñan-
za-aprendizaje marcará el éxito o fracaso del modelo o de la tendencia 
curricular asumida y, consecuentemente, que el estudiantado llegue a 
completar sus “trayectorias educativas” (MEN, 2022a) dará cuenta de 
que lo establecido como sistema educativo sea eficaz y exitoso.

A través del presente escrito, se hace un recorrido por las tenden-
cias curriculares que han sido adoptadas y que, en algunas instituciones 
educativas, siguen vigentes. La conceptualización de aprendizaje irá 
acorde no solo con el contexto histórico, sino con las teorías que lo 
sustentan, unos aportes, sin lugar a dudas, esenciales en la toma de deci-
siones gubernamentales en cuanto a lo que se espera sea una educación 
de calidad.
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Conceptualización de currículo
En el ámbito educativo, en cualquiera de sus niveles escolares, es 

crucial contar con un currículo fundamentado y claro que brinde orienta-
ciones sobre el abordaje de un área académica. Un ejemplo de esto es lo 
acontecido con la enseñanza del inglés en Colombia (MEN, 2016h). A lo 
largo de este documento, se presenta, de manera organizada, el alcance y 
la secuencia de su adopción, el orden de las mallas, las rutas metodoló-
gicas, así como la evaluación. De lo anterior deriva que un currículo de 
calidad implica una serie de elementos que inciden en la planificación, 
como el diagnóstico de necesidades, el planteamiento de objetivos, la se-
lección de contenidos, el orden y el desarrollo de actividades, al igual 
que el seguimiento a los procesos, mediante la evaluación. Stabback 
(2016) hace referencia a lo expresado por la UNESCO sobre el desa-
rrollo curricular de calidad como un proceso continuo y constante, que 
debe estar a la vanguardia del cambio en un mundo influenciado por la 
globalización, en el cual los conocimientos crecen de forma acelerada e 
impulsados por la tecnología que permite ampliar, considerablemente, el 
acceso a la información. En este punto, el currículo no puede desligarse 
de las modificaciones suscitadas en la ciencia y la tecnología. El uso de 
herramientas, aplicaciones y equipos tecnológicos en el ámbito escolar 
ha crecido de manera vertiginosa y se hizo más evidente con la aparición 
del COVID-19, pero, en muchos hogares colombianos, en especial en el 
sector rural, este acceso no fue posible.

Trujillo (2006), frente al nuevo currículo que involucra las TIC en 
el aula, manifiesta que las personas docentes tienen como reto la “integra-
ción, comprensión y aplicación de las TIC en el desarrollo de su área” (p. 
163). Durante la emergencia sanitaria, el profesorado se adaptó a la nueva 
realidad y vio la necesidad tanto de utilizar las TIC como de actualizarse 
para su manejo. Del mismo modo, el periodo en mención requirió, por 
parte de estudiantes y sus familiares, hacer frente a la evolución que el 
proceso de aprendizaje amerita, más aún por la situación generada duran-
te la pandemia. En la tabla 1, se aprecian las estrategias implementadas en 
el contexto colombiano, las cuales permitieron continuar con el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, así como buscan garantizar la permanencia y 
el logro de los aprendizajes en el alumnado.
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Cada uno de los documentos emanados desde el MEN (2020a, 
2020b, 2020c, 2020d, 2020e) en su momento fue crucial en la orga-
nización de lo que sería el nuevo contexto educativo en el marco de 
una pandemia. El reto por asumir desde los establecimientos educati-
vos giró en torno a la adaptación de sus currículos, ante la necesidad 
de un aprendizaje que se realizaría ahora fuera del espacio físico de 
las aulas de clase, atendiendo lo expresado por el MEN. No obstante, 
las orientaciones brindadas, aún hoy después de la pandemia, pueden 
seguir siendo parte esencial de los procesos de enseñanza-aprendizaje, 
sin importar el contexto de su aplicación.

En concordancia, es importante realizar un trayecto de lo que 
han sido o constituyen las tendencias curriculares, para comprender lo 
acontecido con el sistema educativo colombiano. Es de anotar que un 
currículo no surge de la nada y, al hacer un recorrido histórico en este 
tema, se evidencia el planteamiento de varias personas autoras cuyas 
posturas frente a dicho currículo han guiado los procesos educativos 
durante décadas. Modelos curriculares como el de Tyler (1986), Glaz-
man e Ibarrola (1978, según se citan en Guzmán, 2012), y de otros que 
Vélez y Terán (2010) abordan (como son el de Taba y Johnson) dan 
orientaciones para la organización y definición de los planes de estudio 
institucionales más cercanos, que respondan al contexto sociocultural 
de la institución educativa (IE) y que, en medio de una situación de 
pandemia, las escuelas acogieron con la idea de ajustar sus planes de 
área. Cabe mencionar que los modelos curriculares sociopolíticos o so-
ciocríticos, según los analizaron Sanz (2004) y Villón (2018), llevan a 
la generación de cambios en los diferentes niveles educativos. Además, 
el sistema modular y el modelo de investigación en la acción rechazan 
los modelos tecnológicos del currículo y tienden a enfatizar lo social, 
político e ideológico que hace parte de los proyectos curriculares. 

Es de anotar que, entre los elementos del currículo, se encuentra 
la evaluación. Sin embargo, atendiendo lo que es el modelo de eva-
luación del estudiantado en Colombia, este corresponde al basado en 
evidencias, observable a través de la estrategia implementada por el 
MEN y el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación 
(ICFES) conocido como Evaluar Para Avanzar (MEN, 2022b). Por ello, 
se espera que sea evidente, en los currículos de las IE, la forma en que 
las competencias estudiantiles han de ser valoradas. En este orden de 
ideas, Barraza (2018) hace alusión a Stenhouse, en cuanto a lo que debe 
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ser el currículo, “un intento de comunicar los principios esenciales de 
una propuesta educativa de tal forma que quede abierta al escrutinio 
crítico y pueda ser traducida efectivamente a la práctica” (p. 114). Es 
decir, el currículo debe mostrar la interrelación entre dos campos de 
significados que se han trabajado históricamente de manera separada. 
Por un lado, están los propósitos a los que se aspira con la educación y 
la realidad; por el otro, la teoría y la práctica producidas en un contex-
to determinado. Esta alternativa de conjugar el aspecto teórico con el 
práctico le permite a la persona docente un papel activo y con ello se 
recuperan las dos dimensiones fundamentales del currículo: la cultural 
y la crítica, sobre las condiciones en las que este se aplica.

Cada uno de los modelos aludidos brinda aportes desde lo que 
constituyen los procesos de socialización, el trabajo en grupo desarro-
llado en el aula, el análisis de problemas y la búsqueda de soluciones a 
través de la investigación (Padilla, 2012). De ahí que, al hacer referencia 
al sistema modular en el contexto educativo colombiano, se puede señalar 
que resulta una estrategia pedagógica viable en casos en que estudiantes 
se ausentan de la institución por situaciones ajenas a esta. La adopción de 
un sistema modular ha de llevar al alumnado a fortalecer el “autoconoci-
miento y autoaprendizaje analítico, empoderando y haciéndole partícipe 
activo en su formación enmarcado dentro de su contexto próximo o cir-
cundante” (Insignares y Taibel, 2017, p. 11), igual que le permite dar 
respuesta o solución a situaciones propias de su entorno. Cabe mencionar 
que las políticas para afrontar la emergencia sanitaria por COVID-19 sir-
vieron de soporte a lo expresado en los currículos institucionales.

Es así que, a través de cada una de las tendencias mencionadas, 
se da cuenta de las características, ventajas y desventajas de dichos 
modelos curriculares tecnológicos, los cuales poseen unos elementos in-
fluenciadores en los currículos institucionales de la actualidad. Además, 
cada una de esas tendencias nos ofrece una visión de lo que comprende 
el currículo, su organización. Unas dan mayor prioridad a la persona 
como el ser, otras van más hacia los contenidos. Pero, de una u otra 
manera, están conectadas entre sí y permiten la comprensión del con-
cepto que varias personas autoras han construido en torno a currículo. 
En Colombia, las tendencias están marcadas unas más que otras en las 
instituciones educativas, sean estas de carácter público o privado. Sin 
embargo, durante el período de pandemia, los currículos enfocados en 
el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 
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(NTIC) llegaron a hacer uso excesivo de herramientas, lo que convirtió 
el proceso de formación de estudiantes muy acorde con lo expresado por 
Espinosa (2017): “estamos ante un sistema educativo en el cual priman 
el resultado y la competencia, más no la dimensión ética” (p. 148). El 
reto del sistema educativo colombiano frente a los cambios suscitados 
está relacionado con el acceso a la conectividad, dado que el país tiene 
regiones donde aún hoy no es posible llegar a comunicarse a través del 
Internet y mucho menos a equipos que lo posibiliten (MEN, 2022a).

Si bien es cierto que cada modelo curricular representa las ideas 
de su autoría y en cierta forma está influenciado por el contexto tanto 
social como cultural de la época en la que se planteó, en su conjunto se 
asemejan en algunos aspectos, principalmente en lo que respecta a sus 
elementos constitutivos (objetivos, necesidades curriculares, conteni-
dos, didácticas, evaluación). De ahí que el diseño curricular es una ardua 
labor la cual requiere la estructura, el conocimiento y la formación de 
profesionales en el área; la investigación sociocultural e histórica, y el 
acatamiento a evaluación permanente, con el objetivo de implementar 
currículos según las necesidades individuales, tanto del estudiantado 
como de las instituciones educativas. En concordancia con lo expuesto 
por Díaz (2005), es necesario que para el ámbito educativo colombiano 
se tenga claridad frente a lo que constituye modelo, propuesta y tenden-
cia curricular. Igualmente, son precisos el ejercicio reflexivo en torno a 
la influencia de “programas de evaluación y financiamiento, así como 
con políticas educativas nacionales e internacionales, que en conjunto 
lograron influir el rumbo de la toma de decisiones en la educación en 
general, así como la definición del qué y el cómo del currículo y la en-
señanza” (p. 58), dado que lo requerido para los momentos actuales es 
el cierre de brechas de aprendizaje.

Por otro lado, el modelo de Pansza, como lo explican Vélez y 
Terán (2010), amerita criterios orientados a un diseño curricular modu-
lar integrado, que comprende la “unificación docencia-investigación, 
módulos como unidades autosuficientes, análisis histórico-crítico de las 
prácticas profesionales, objetos de transformación, relación teoría-prác-
tica, relación escuela-sociedad” (p. 61), tan importante, al considerar 
que la escuela es el primer espacio formal de formación y dicho vínculo 
no se debe romper. Así que, teniendo en cuenta lo expuesto por Villón 
(2018) acerca del rol docente en esos modelos sociocríticos, la persona 
que lo ejerce ha de ser facilitadora, crítica de su propia práctica, y el 



314 •

Isbelia Arlenys Mejía Cordero

Revista Ensayos Pedagógicos
Vol. XVIII, N.º 1. Enero-junio, 2023

83-108, EISSN: 2215-3330, ISSN: 1659-0104

alumnado, a partir de sus orientaciones, podrá también ser parte del 
proceso de construcción del currículo.

En concordancia, para tener claridad acerca de la conceptua-
lización de currículo, es necesaria la lectura minuciosa de artículos 
referidos al tema (Casanova, 2012; Del Basto y Ovalle, 2015; Gimeno, 
1991; Ortiz y Salcedo, 2016; Pineda y Loaiza, 2017; Osorio, 2017). 
Estos permiten la comprensión sobre la manera en que las instituciones 
educativas, en especial las colombianas, han construido los documentos 
que sustentan la formación de sus estudiantes, y fundamentar los traba-
jos de investigación suscitados alrededor de aquella. Cada uno de esos 
documentos presenta nuevas ideas conectadas al conocimiento previo 
de la persona lectora. Los aportes de Casanova (2012) están centrados 
en la conceptualización de competencia como “un conjunto de capa-
cidades o aptitudes, conocimientos, destrezas, habilidades, actitudes y 
valores que permiten a la persona desenvolverse con un nivel de cali-
dad satisfactorio, en los distintos ámbitos en los que desarrolla su vida” 
(p. 12), visión por tener en cuenta en los procesos de construcción o 
actualización del PEI y, en especial, en lo que constituye el horizonte 
institucional, la misión, la visión, la filosofía y perfil del alumnado. 

En relación con los postulados de Casanova (2012) sobre currí-
culo, que expresa la realidad de muchas instituciones educativas del 
país colombiano, se puede afirmar que

en definitiva, añadimos, giramos, damos tímidos pasos, pero no 
salimos con valentía de un estado curricular que no resuelve las 
insatisfacciones de mucha población, a la que no se presta la for-
mación necesaria para desenvolverse posteriormente en la vida; 
es decir, que la educación institucional corre el riesgo de dejar de 
preparar para la vida, meta que siempre ha perseguido y que es 
consustancial a su permanencia social. (p. 7)

Lo expuesto por Osorio (2017) deja llegar a la comprensión del 
proceso, de las acciones, los recursos alrededor de la enseñanza-apren-
dizaje. La autora plantea la manera en que el contexto histórico, social 
y cultural influye en la conceptualización de currículo y, por ende, en 
la praxis pedagógica. Además, esa presentación del currículo por parte 
de la misma autora se correlaciona con lo expuesto en la Ley General 
de Educación 115 de 1994, que le da ese carácter burocrático; en ella 
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se especifican las áreas obligatorias, los objetivos, entre otros aspectos. 
Asimismo, se lee la presentación de 

los resultados (el éxito y el fracaso escolar), ya que el currículo 
como instancia de mediación cultural refleja selección de con-
tenidos, formas y prácticas sociales, consciente o inconsciente-
mente, de acuerdo con una ideología de los grupos dominantes 
en la sociedad. ¿Relación entre las acciones llevadas a cabo por 
la escuela y los docentes y lo que reflejan los resultados de prue-
bas? ¿la necesidad de obtener buenos resultados/clasificación? 
(Osorio, 2017, p. 148)

Adicional a esto, Osorio (2017) deja ver que en Colombia hay au-
tonomía para que las instituciones educativas construyan su currículo, 
atendiendo lo expresado en el artículo 76 de la Ley 115. La autora, en 
torno al tema de currículo, expresa que este ha de entenderse “como lo 
que los estudiantes tienen oportunidad de aprender” (p. 144), una con-
ceptualización muy acorde con el orden y la selección institucional de 
los aprendizajes, unas acciones asociadas al segundo modelo centrado 
en los objetivos. Ello aún es observable en las instituciones educativas 
colombianas y se hizo evidente a través de las guías de aprendizaje 
diseñadas para el trabajo en casa, durante el período de aislamiento por 
el COVID-19. En la estructura de las guías de aprendizaje, se puede 
apreciar un apartado que se dedica al objetivo de aprendizaje, el cual se 
espera desarrollar con la realización de la guía por parte de la persona 
estudiante (Morales, s.  f.). En este punto, ese objetivo de aprendizaje ha 
de ser definido acorde con el enfoque que orienta los procesos académi-
cos institucionales y es a partir de tal enfoque que el objetivo ha de tener 
“denominaciones análogas” (p. 7). Señala la autora que competencia, 
habilidad, conocimientos, tema, contenido, meta, entre otros términos, 
han de constituir el objetivo de aprendizaje.

De esta manera, un modelo basado en objetivos conlleva la pres-
cripción y anticipo de los resultados que se espera de la enseñanza, los 
cuales son contemplados en los objetivos dados de antemano, inclusive 
mucho antes de que el proceso didáctico comience a funcionar. Así, 
contenidos, métodos, técnicas, recursos técnicos y evaluación deben 
ser medios para conseguir los objetivos prefijados (Osorio, 2017). Lo 
expresado está muy acorde con lo que se manifiesta en los referentes 
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de calidad educativa en Colombia, lo cual, en la línea investigativa, 
conduce a la comprensión de lo que el sistema educativo colombiano 
se ha trazado como metas de aprendizaje para el alumnado colombiano. 
Por tanto, lo que abordan Del Basto y Ovalle (2015) permite funda-
mentar lo acontecido con los aprendizajes estudiantiles, por efecto del 
COVID-19. Dicha situación corresponde con lo que se plantea en el 
sistema educativo colombiano, encaminado a obtener más y mejores re-
sultados en evaluaciones estandarizadas. Las personas autoras expresan 
que “una educación cada vez más centrada en los componentes opera-
tivos y técnicos de la instrucción y el adiestramiento, más orientada a 
satisfacer los requerimientos de un mercado laboral desregulado” (p. 
115), está muy relacionada con las preparaciones de estudiantes para 
las pruebas estandarizadas, y ello es congruente con lo planteado por 
Ortiz y Salcedo (2016): 

la costumbre de los profesores debe ser la resignificación y re-
configuración pedagógica, buscar diariamente el sentido y el sig-
nificado de lo que hacemos, pensar y reflexionar sobre nuestras 
prácticas pedagógicas, cuestionarlas incluso, y develar lo que se 
esconde en lo más profundo de nuestro modo de actuación pe-
dagógica, penetrar en la esencia y en la naturaleza de nuestro 
accionar didáctico cotidiano (p. 11).

Sin embargo, del Basto y Ovalle (2015) señalan la existencia de 
“algunos aspectos que ponen en evidencia las dificultades por las que 
atraviesa la educación en la búsqueda de oportunidades para contribuir 
a la superación de las problemáticas estructurales que caracterizan a la 
sociedad actual” (p. 116) y, por ende, a la construcción de currículos 
que respondan a la realidad contextual del momento. Esto deja en evi-
dencia, la necesidad del ejercicio reflexivo en torno a la construcción 
del currículo institucional de manera colectiva y no aislada, como se 
viene dando en los espacios de desarrollo de los centros educativos. Ta-
les espacios están limitados, muchas veces, a actividades programadas 
por las secretarías de educación, sin tener en cuenta lo que realmente 
requieren las instituciones formativas en términos de mejoramiento, or-
ganización, planificación y hasta ejecución de planes de acción. 

Por su parte, Gimeno (1991) presenta una categorización de 
ámbitos asociados a la praxis curricular, que sirven para el ejercicio 
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reflexivo, al interior de las comunidades de aprendizaje de docentes. 
Cada una de las categorías podría constituir un punto de organización y 
gestión de políticas públicas, a saber,
1. La actividad político-administrativa: determinante exterior del

desarrollo curricular.
2. La participación y el control en la elaboración, el desarrollo y

la evaluación del currículo: decisiones sobre los currículos, en
cuanto a los contenidos, la evaluación, entre otros aspectos, re-
gulados por estamentos del gobierno escolar.

3. La ordenación del sistema educativo: niveles, modalidades, ci-
clos, grados, que marcan unas directrices para ordenar y precon-
figurar el camino (el currículo) que deben recorrer la juventud y
la infancia en la institución educativa. La Ley General de Educa-
ción 115 (MEN, 1994) determina, para esto, fines, objetivos por
grados, ciclos y niveles.

4. Sistema de producción de medios: materiales, recursos didácti-
cos, etc., que nos ayudan a concretar el currículo. Pero los usos
que se hace de ellos dan indicios de la formación del profesorado,
de las formas de ejercer el poder, de realizar los procesos de en-
señanza-aprendizaje, entre otros aspectos.

5. El sistema de creación cultural, científica, tecnológica, artística:
el currículo es una selección de cultura. Comprende la organiza-
ción, selección y difusión de los diferentes saberes, fundamen-
tado en paradigmas pedagógicos, epistemológicos y metodoló-
gicos. Constituye un trabajo en conjunto de docentes, por áreas
afines y bajo la orientación tanto del consejo académico como de
personas coordinadoras de áreas.

6. Subsistemas técnico-pedagógicos: la formación de la docencia
es definitiva en el desarrollo del currículo, pues esta básicamente
crea lenguajes y tradiciones, conceptualiza, sistematiza el cono-
cimiento e informa y genera los estilos pedagógicos que utiliza
para ordenar la práctica curricular e incidiendo en la misma or-
ganización escolar.

7. Subsistema de innovación: asociado a los cambios que se pre-
senten de manera continua. Ante esto, la escuela ha de renovarse
cualitativamente, con miras a responder a las necesidades y pro-
blemas del contexto de manera planificada.
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8. Subsistema práctico-pedagógico: comprende actividades de
intercambio entre docentes y estudiantes, mediado por tareas
académicas propias del proceso de enseñanza-aprendizaje (pp.
145-146).

9. Lo anterior se vincula con las ideas de Shön, Carr y Kemmis, en
cuanto a teoría y práctica en el ramo curricular, abordadas por
Guzmán (2012) y viables para un cambio en la concepción de cu-
rrículo del sistema educativo colombiano. El análisis se centra en
la relación existente “entre la teoría y la práctica por un lado y por
otro, entre la sociedad y la educación” (p. 53). Por eso, es impor-
tante que, como comunidad educativa, la IE construya su currículo
a partir de una reflexión en torno a lo realmente trascendental y
necesario, que conlleve dar solución a problemas del contexto, que
el constructo dé respuesta a una formación de calidad.

10. No obstante, es de destacar que en el sistema educativo colom-
biano se da prioridad al estudiantado y al rol de la persona docen-
te como facilitadora del proceso. Los módulos-asignaturas han
sido organizados atendiendo a las actividades que se deben reali-
zar y a los perfiles establecidos, más no según un constructo entre
sus personas actoras. En la figura 1, se aprecia una posible ruta
por tener en cuenta para la construcción conjunta del currículo
institucional, considerando la normatividad, cada participante en
su construcción y, por supuesto, el corpus teórico entero existente
sobre lo que es, características, componentes y todo lo que con-
cierne a él.

Por otro lado, Pineda y Loaiza (2017) muestran un recorrido his-
tórico de lo que ha sido el proceso curricular en Colombia. Se trata 
de propuestas caracterizadas “por una enseñanza pasiva, academicista, 
ausente de texto y material pedagógico” (p. 164). Aparecen situaciones 
vigentes en algunas instituciones educativas, donde prima la memoriza-
ción, la repetición, el copiar y transcribir en cuadernos “la lección que 
debía aprender después” (Pineda y Loaiza, 2017, p. 164), dándose la 
brecha educativa entre lo urbano y lo rural, que aún hoy sigue presente 
y se agudizó por la pandemia. Es de destacar que los aportes de las per-
sonas autoras estudiadas, en cuanto a currículo, se encuentran ligados 
por un elemento común: los aprendizajes. 
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Figura 1 
Aspectos esenciales en la construcción del currículo

Nota: Elaboración propia.

Conceptualización de aprendizaje
Con la medida adoptada del cierre de las escuelas, debida a la 

declaración de pandemia por COVID-19, los modelos curriculares de 
las instituciones educativas, de alguna manera, tuvieron que adaptar-
se, ajustarse a la nueva realidad. Quedaron en evidencia los modelos 
curriculares implementados durante la situación de emergencia presen-
tada. En algunas escuelas, emergieron los módulos de enseñanza, como 
una propuesta organizada de los elementos o componentes instructivos 
para que el alumnado desarrollara experiencias de aprendizaje alrede-
dor de una situación problematizadora, como lo presentan García et al. 
(2014). Así, el proceso de enseñanza-aprendizaje en período pandémico 
llegó a organizarse de tal forma que toda la formación recibida y los 
materiales tuviesen correspondencia con la realidad del contexto en el 
que se encontraba el estudiantado. De este modo, los módulos y las 
guías de aprendizaje permitieron el ordenamiento del proceso de ense-
ñanza-aprendizaje, integrando experiencias, destrezas, conocimientos, 
actitudes y valores en torno al eje temático específico. Se establece, 
entonces, la relación estrecha entre currículo y aprendizaje, mediante 
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la notoria incorporación del sistema modular, a través de la “interdis-
ciplinariedad y la aplicación del conocimiento a un problema social 
relevante” (Padilla, 2012, p. 74). 

Pero, en cuanto a currículo en el ámbito colombiano, es notorio 
que muchas escuelas e instituciones de educación superior colombiana 
tienen un pensum dotado de muchas disciplinas. Se plantean las asigna-
turas por estudiar, pero, al culminar los estudios, lo aprendido de forma 
teórica en las aulas no corresponde con las necesidades, pruebas estanda-
rizadas y problemas del entorno. Es claro que hay una marcada influencia 
del trabajo por módulos, pero que no se logra visualizar el foco de los 
currículos como tales. Por ello, se puede decir que, respecto al proceso 
de enseñanza-aprendizaje, en el ámbito colombiano, éste se ha enmarca-
do en una educación tradicional, bancaria (Almanza-Vides et al., 2018). 
Hay trabajos en grupo, no obstante, no son lo mismo que la labor que 
permite el aprendizaje cooperativo (Johnson et al., 1999), los roles que 
deben asumir la docencia y el estudiantado en este tipo de aprendizaje, 
con miras a tener un aula cooperativa (Sharan, 1994), y el aprendizaje 
autónomo (Martínez, 2021; Quimbayo y Olaya, 2014), muy oportunos 
de implementar en estos momentos de postpandemia, en los cuales urge 
la recuperación y el cierre de brechas, así como el completar trayectorias 
educativas (Bravo-Sanzana et al., 2021; MEN, 2022a).

Desde el MEN de Colombia, se emanó una serie de directrices 
para afrontar la educación y, específicamente, el aprendizaje durante y 
después de la pandemia. Una de las estrategias suscitadas en medio de 
ese tiempo fue la plataforma Evaluar Para Avanzar (EPA), que, para 
el 2022, se convirtió en Política Pública (MEN, 2022b). A través de 
esta plataforma, las instituciones educativas, públicas y privadas tie-
nen la oportunidad de diagnosticar el estado de los aprendizajes de sus 
estudiantes. Tal accionar se ha enmarcado en impulsar el aprendizaje 
del alumnado y tiene como justificación lo expresado por Díaz-Barriga 
(2012, según se citan en Ortiz y Salcedo, 2016): 

las instituciones educativas, para evaluar la calidad de la forma-
ción que ofrecen, no comparan los contenidos que desarrollan 
y que están diseñados en los currículos, sino que sólo se tienen 
en cuenta los resultados que obtienen los estudiantes, medidos 
a partir de una prueba estandarizada a nivel nacional e incluso 
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internacional, en una clara manifestación postmoderna del desa-
rrollo de la pedagogía comparada. (p. 10)

De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando, 
el hablar de aprendizajes implica que como docentes ha de darse una 
apropiación de las teorías nacidas en torno a ellos. Los planteamientos 
teóricos de aprendizaje vigentes en los procesos académicos, en el nivel 
de escuelas, han sido abordados por Schunk (2012). Cada una de estas 
teorías y las metodologías de aprendizaje (Adell y Castañeda, 2010; 
Stephenson y Sangrá, 2001) están enfocadas en aspectos esenciales que 
involucran el rol de quienes actúan en el proceso y buscan dar alcance a 
lo propuesto en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, propuestos por 
la UNESCO (2017), los cuales constituyen un reto para el caso parti-
cular de Colombia y, a través de las políticas desarrolladas, pretenden 
alcanzar los retos identificados en el período trazado (Vasco, 2006).

Por lo que se refiere al proceso de aprendizaje, en este influye 
una serie de factores, que van desde la falta de recursos tecnológicos 
hasta aquellos que involucran las competencias socioemocionales, las 
cuales afectan el desarrollo normal de aquel. Esos factores, debido a la 
pandemia por COVID-19 (CEPAL-UNESCO, 2020; Delgado-Velesaca 
y Álvarez-Lozano, 2021; Ordoñez-Torres y Erazo-Álvarez, 2021), que-
daron aún más en evidencia y han demarcado tanto las brechas como 
la pérdida de aprendizajes, no solo en pandemia, sino en el momento 
actual de postpandemia. 

Conclusiones
Es vital para la construcción y apropiación del currículo, por par-

te de las comunidades educativas, que estas se acerquen a lo que ha sido 
históricamente el proceso como lo presenta Pineda y Loaiza (2017). 
Para él, se debe tener claridad frente al tipo de estudiante que se ha de 
formar, el contexto en el que se encuentra inmersa la institución edu-
cativa, que responda a los cuestionamientos presentados en cuanto a lo 
que debe, necesita y el para qué aprender, aspectos foco de cualquier 
modelo curricular adoptado. Es precisa la relación entre la praxis do-
cente y aprendizaje, estrategias didácticas y recursos disponibles, con 
miras a alcanzar las metas y los objetivos trazados. 

En el mismo orden, la intervención de organismos internacio-
nales como la CEPAL-UNESCO, con sus informes, sirve de base para 
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la creación de las políticas públicas. Estas constituyen un mecanismo 
para “atacar” los factores que inciden el proceso de aprendizaje del es-
tudiantado, en el cual, para el caso colombiano en pandemia, dichas 
políticas permitieron continuar con la prestación del servicio educativo 
y el fortalecimiento de los currículos institucionales. De igual manera, 
esas políticas requieren el compromiso estatal para su ejecución, en tér-
minos de inversión, seguimiento, apoyo para implementarse, y de los 
diferentes estamentos que son parte del proceso educativo. 

El MEN de Colombia ha emanado documentos con modus ope-
randi, para garantizar una educación de calidad en todos los niveles y 
ofrecer tanto a las IE como al personal docente recursos tangibles e in-
tangibles que les permitan llevar a cabo su labor. A través de las mallas 
de aprendizaje (MEN, 2016g, 2017) de las áreas que ya cuentan con 
ellas, se especifica lo que el estudiantado requiere del año anterior, con 
el fin de avanzar en el que se encuentra actualmente y lo que necesita 
para el grado siguiente. Es decir, hay una progresión de aprendizajes, 
a partir de los Derechos Básicos de Aprendizaje (MEN, 2015a, 2015b, 
2015c, 2016a, 2016b, 2016c, 2016d, 2016e, 2016f). Además, se brin-
dan las posibles evidencias del proceso desarrollado por el alumnado, 
dando cuenta de su aprendizaje y del entorno personal de este (Adell y 
Castañeda, 2010).

Por otra parte, ha sido de gran impacto el haber afrontado una 
pandemia inesperada y para la cual no había preparación, pero que per-
mitió a los gobiernos actuar y hacer uso de lo que tenían y de lo que iba 
surgiendo. Pese a que el espacio físico de las aulas de clase se trasla-
dó a las pantallas, a ambientes virtuales, estas herramientas no podían 
remplazar la labor docente, de personas mediadoras en el proceso ense-
ñanza-aprendizaje. De ahí que quien enseña en este proceso se mantuvo 
como “un hábil mediador de conflictos que con su acción contribuye 
decisivamente a negociar un significado consensuado y a mantener 
la estabilidad y el equilibrio del contexto en el que están inmersos” 
(Capdet, 2011, p. 57), con miras a un aprendizaje de calidad, donde el 
currículo también fue ajustado a la situación del momento, mediado por 
TIC. Dicha mediación, superada la pandemia, no se puede dejar de lado 
y, frente al retorno a las aulas, se espera que el profesorado continúe 
el proceso de “integración, comprensión y aplicación de las TIC en el 
desarrollo de su área” (Trujillo, 2006, p. 163), con el propósito de seguir 
fortaleciendo el currículo institucional.
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Se destaca la puesta en marcha de planes y políticas para el cierre 
de brechas de aprendizaje y las trayectorias educativas (Bravo-Sanzana 
et al., 2021; MEN, 2022a), donde el tema de conectividad desde las 
escuelas ha de ser seguramente debatible. Las acciones implementadas 
en Colombia, a través de sus documentos legales emitidos en pandemia 
y la política pública Evaluar Para Avanzar (EPA), sin duda son clave 
para la recuperación y el fortalecimiento de los aprendizajes estudian-
tiles, así como para la actualización de los planes de área y sistemas 
de evaluación institucionales, haciendo un currículo más acorde y que 
responda a necesidades emergentes, atendiendo a factores que influyen 
en el proceso de aprendizaje (CEPAL-UNESCO, 2020; Delgado-Vele-
saca y Álvarez-Lozano, 2021; Ordoñez-Torres y Erazo-Álvarez, 2021).
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