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Elproblema 

En virtud de la calidad de la educaci6n mediada por los procesos de ges 
ti6n, idoneidad, pertinencia, cobertura, eficiencia, investigaci6n, estruc 
turaci6n de competencias, se expidi6 el Decreto 1278 de 2002, como re 
sultado de la citada norma, se abri6 la posibilidad para que profesionales 
no licenciados, formados en otras disciplinas del conocimiento pudieran 
ejercer la docencia. Esta idea se ha sustentado en premisas como la nece 
sidad de servicio, insuficiencia de personal docente, urgencia de re-orien 
tar especialidades de areas como rnaternatlcas, ciencias, tecnologfa e 
inforrnatica, en otros casos, para la implementaci6n de la media tecnica, 
que requiere de personal especializado en algunas disciplinas del saber. 
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En realidad, tiene su fundamento en las necesidades del mercado laboral 
yen la estrategia de reducir los indices de desempleo en el pals, situaci6n 
unida a la precarizaci6n del empleo, al desequilibrio entre la oferta y la 
demanda laboral, a la falta de garantfas y estabilidad econ6mica. Por lo 
tanto, se trata de una imposici6n tendiente a la cualificaci6n de la mano 
de obra a partir de la despedagogizaci6n de la profesi6n docente. 

Lo anterior, constituye un atajo a traves del cual se pretende desviar la 
atenci6n sabre la necesidad de una verdadera profesionalizaci6n de la 
labor docente, que contribuya efectivamente al mejoramiento de la ca 
lidad de la educaci6n. No siendo alentador el panorama para los licen 
ciados, cuyo campo de acci6n se ve disminuido por la demanda de otros 
profesionales, reflejando desequilibrio en la equiparaci6n de oportuni 
dades, pasando en gran medida, a engrosar los indices de desempleo 
en Colombia y a laborar en instituciones privadas donde no tienen las 
garantfas, prestaciones, ni salarios id6neos. 

La realizaci6n de la investigaci6n, pretendi6 convertirse en un referente 
que permitiera caracterizar el perfil profesional del docente no licencia 
do, sus saberes, fortalezas, necesidades de formaci6n, asl como, resolver 
algunos interrogantes en torno a la funci6n docente, ademas aportar 
algunas consideraciones, que debiesen ser adoptadas a nivel institucio 
nal y a  traves de otras instituciones, con relaci6n a la formaci6n docente. 

Referentes Te6ricos 

La Ley General de Educaci6n 1 1 5  de 1994, que normatiza los procesos de 
inspecci6n, vigilancia, control y regulaci6n de la educaci,6n y la practica edu 
cativa, contempla en el artfculo 1 1 1  la profesionalizaci6n del docente como 
aquel proceso de actualizaci6n, capacitaci6n, formaci6n permanente, mejo 
ramiento y perfeccionamiento de su quehacer. (Art. 1 1 1  Ley 1 1 5  de 1994). 

De otro lado, en el artfculo 1 1 8  regula el ejercicio de la docencia la cual 
puede ser asumida; por necesidad de servicio, por profesionales no li 
cenciados, ejerciendola en areas afines a su formaci6n, asf mismo, en el 
artfculo 1 1 9  se habla de nuevo de idoneidad profesional, vista desde la 
buena practlca docente, en el cumplimiento de la ley, de sus deberes 
y obligaciones, teniendo como antecedente la normatividad anterior 
mente mencionada. (Art. 1 1 8  y  1 1 9  Decreto 1278 de 2002). 
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En los primeros concursos de docentes, tanto el conocimiento saberes 
baslcos como la prueba psicotecnica constituian requisito de clasifica 
ci6n, actualmente solo la prueba de Aptitudes y competencias basicas 
se necesita para clasificar, para docentes con un porcentaje de 60 sobre 
100 puntos, cuyo porcentaje total de la prueba equivale al 55% en todo 
el proceso, para directivos docentes se requiere aprobar con 70 puntos 
sobre 100, dejando a un lado el saber pedag6gico como pa rte esencial 
y de especialidad en el cam po de la docencia. 

Acerca de la formacion 

Sequn Gloria Calvo, en Colombia coma en la mayor parte de los paises de 
America Latina, estan ingresando a las instituciones formadoras de docentes, 
j6venes de los sectores socio-econ6micos menos favorecidos. En su gran ma 
yorfa son mujeres y conforman las primeras generaciones que acceden a la 
educaci6n superior. Las pocas oportunidades social es y culturales que inciden 
en bajos resultados frente a las pruebas de Estado, los llevan a optar por la 
formaci6n docente como la unica oportunidad para ingresar a la universidad, 
a veces, con poca convicci6n frente a lo que significa ensefiar y en general. 
frente a la docencia. (Calvo, G. y otros, 2004). 

En Colombia, la manera coma se insertan los egresados de las Escuelas Nor 
males Superiores corresponderfa a un "modelo colegial" en el cu al lo colegial 
corresponde a la demanda intencionada de ayuda. Los experimentados -per 
sonal docente de la Escuela Normal Superior- actuan coma tutores informales 
a la manera de apadrinamiento profesional y cuyo vinculo radica en la buena 
voluntad. 

En cuanto al quehacer 

La importancia del papel que cum pie el profesorado como agente de cambio, 
favoreciendo el entendimiento mutuo y la tolerancia, nunca ha sido tan evi 
dente coma hoy. Este papel sera sin duda mas decisivo todavfa en el siglo XXI, 
los racionalismos obtusos deberan dejar paso al universalismo, los prejuicios 
etnicos y culturales a la tolerancia, a la comprensi6n y al pluralismo y un mun 
do dividido en que la alta tecnologfa es privileg io de unos porns, a un mundo 
tecno16gicamente unido. Este imperativo entrafia enormes responsabilidades 
para el profesor(a), que participa en la formaci6n del caracter y de la mente de 
la nueva qeneracion". 

44 G6mez. L 2006. 'Balance del Plan Decena! de Educaci6n 1996-2005� en Palabra Maestra No. 14. BogoU, D. C.: Funda 

ci6n Comparlir, aiio 6, p. 4-S. 

139 



140 

Tanto Aguerrondo y Poqre (2001) como Galvin (2006) insisten en que la vin 
culacion entre la forrnacion teorica y la practice, necesitan ir acompaiiadas de 
contenidos metodoloqicos que proporcionen instrumentos para la reflexion 
critica sobre su trabajo, la investiqacion y la innovacion. En este sentido, la for 
macron del docente como profesional requiere el desarrollo de programas que 
equilibren la teoria y la practica, los contenidos cientfficos, los pedaqoqicos, los 
socioloqicos, los pstcoloqicos a la par que los recursos rnetodoloqicos para las 
distintas situaciones en el aula en contextos heteroqeneos y multiculturales 
(Galvin, 2006: 324). 

Frente a los imaginarios 

A lo largo de la historia en todas las sociedades se ha mantenido el oficio del 
profesor como un elemento esencial del sistema educativo. Desde que seem 
pezaron a constituir estado-nacion en las sociedades capitalistas de mediados 
del siglo XIX, la docencia ha tenido un papel fundamental en su desarrollo. No 
obstante, a traves del tiempo, su significado y funcion social se ha modificado 
de acuerdo con las grandes transformaciones de los paises. Las polfticas de 
reforma cambiaron las formas de produccion y distribucion de la riqueza, las 
relaciones de poder entre qeneros y generaciones, los productos culturales, 
pero tarnbien el trabajo y la identidad de los docentes. 

En relaclon con la Profeslonalizaclon 

El concepto de profesionalizacion, recientemente asimilado a la docencia vi 
sualiza al educador como un sujeto activo, participativo y consciente de las 
determinaciones socio-historicas que enmarcan la realizacion de su quehacer. 
A nivel del discurso, esta tendencia retoma algunos puntos que habfan sido 
negados por la vision tecnoloqka, recuperando la referencia socio-historica, 
planteando el analisis de la relacion docencia-institucion; proponiendo otra 
psicologia del aprendizaje y promoviendo la reflexion sobre el aprendizaje 
grupal (Antelo, 2003). 

Recorrido Metodologico 

Se estableclo un diseiio rnetodoloqico a la luz de la investiqacion etnoqrafica, 
con un enfoque cualitativo, el cual perrnitio interpretar las realidades del dis 

curso pedaqoqico de los profesionales docentes, y las diferentes posturas criti 
cas queen torno a la incorporacion a la docencia , son asumidas por directivos, 
estudiantes, jefes de programa de licenciatura y directivos de universidades e 
instituciones que ofrecen forrnacion docente. 
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Poblacien y Muestra 

La poblaci6n se constituy6 mediante la participaci6n de los profesionales 
docentes no licenciados, que para el caso de los municipios de Garzon, La 
Plata, Neiva y Pitalito, sequn la n6mina departamental y municipal se en 
cuentran 139 docentes en ejercicio, mientras que la muestra principal fue 
conformada por 60 profesionales docentes no licenciados, correspondiente 
al 43.16% de la poblaci6n, es decir 15  profesionales docentes no licenciados, 
por municipio. Asi mismo, la muestra de directivos correspondi6 a 15  admi 
nistrativos de las instituciones educativas en las cuales laboran los profesio 
nales no licenciados, 160 educandos a los cuales los profesionales docentes 
no licenciados, orientan clases. Los instrumentos estimados fueron encues 
tas y entrevistas. 

Para la descripci6n del imaginario del profesional docente no licenciado, se 
tom6 como muestra agentes educativos de la Facultad de Educaci6n de la Uni 
versidad Surcolombiana, jefes de programa de las Licenciaturas (7), un docen 
te titular de cada licenciatura (7) y un estudiante de ultimo semestre de licen 
ciatura (7), en especial, se logr6 la participaci6n del representante de la ADIH, 
el Rector Escuela Normal Superior de Neiva, la Decana Facultad de Educaci6n 
y el Vicerrector Acadernico de la Universidad Surcolombiana. 

Categorias 

Las categorias que se establecieron, para identificar la dinarnica pedag6gica 
del profesional docente no licenciado, en el marco del quehacer fueron: Capa' 
cidad de Gesti6n y Liderazgo, Competencias Pedag6gicas, Relaciones Pedag6- 
gicas, Profesionalizaci6n e lmaginarios Frente a la Docencia. 

Analisis Documental a Evaluacion De Desemperio Docente 

El analisis documental permiti6 establecer un estudio comparativo, entre los 
resultados de la evaluaci6n anual de desernpeno realizada a los licenciados, 
frente a la realizada a los profesionales docentes no licenciados que formaron 
parte de la muestra, a traves del promedio de los resultados a los cuales se 
tuvo acceso, se refleja una valoraci6n altamente positiva para el desernpeno 
docente de los licenciados, contrastado con los resultados de desernpeno do 
cente de los profesionales no licenciados. 

Para el caso particular de los licenciados, se observ6 un nivel de desernperio 
sobresaliente con relaci6n a las competencias funcionales, con una valoraci6n 
satisfactoria para el caso de las competencias comportamentales. A su vez, el 
panorama de desernpeno de los profesionales no licenciados, sequn los pro- 
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medias establecidos se ubica en un nivel satisfactorio para las competencias 
funcionales y comportamentales. 

Las competencias en la cuales sobresalieron los licenciados son aquellas que 
aluden al dominio curricular, planeaci6n y organizaci6n, competencias peda 
g6gicas y didacticas, seguimiento de procesos, comunicaci6n institucional, 
mientras que los profesionales no licenciados, sobresalieron en aspectos 
como evaluaci6n de aprendizajes, uso de recurses, seguimiento de procesos 
e interacci6n comunidad entorno. Estos resultados reflejan propiedad peda 
g6gica y educativa por parte los licenciados, quienes han tornado la docencia 
como su carrera de profes i6n, no obstante, los resultados del desempeiio de 
los profesionales no licenciados, en el marco de su quehacer docente, sin ser 
altamente significativos, devela el ejercicio satisfactorio de su labor. 

Curso de formation Pedagogica y/o especializacion 

Una vez superado el concurso de meritos, el profesional no licenciado tiene la 
posibilidad de recibir formaci6n pedag6gica a traves del curso de formaci6n o 
una especializaci6n en el area de pedagogia. 

Este curso de formaci6n pedag6gica este reglamentado a traves del Decreto 
2035 de 2005, mediante el cual se establecen los criterios academicos y adrnl 
nistrativos para la fijaci6n del curso, que tendra una intensidad coma minima 
de 1 o creditos, cada credito corresponde a 48 horas de trabajo acadernico. 

Por tal raz6n, se analiz6 la profundizaci6n en el saber pedag6gico desde las 
especializaciones y el curso de formaci6n pedag6gica a docentes que ofrece la 
Universidad Surcolombiana. 

Realizado el analisis comparative entre la estructura curricular del curso de for 
maci6n pedag6gica, la estructura curricular de las especializaciones y el plan 
de estudios del licenciado en educaci6n basica con enfasis en Ciencias Natura 
les y Educaci6n Ambiental se encontr6: 

Aunque el curso pedag6gico direcciona su prop6sito de formac i6n a pro 
fesionales no licenciados en las mismas areas del componente de facultad 
que tiene el plan de estudios del licenciado, este se orienta en fundamen 
tos te6ricos y con menos intensidad de creditos acadernicos, para citar 
el caso la asignatura de Pedagogia en el plan de estudios del Licenciado, 
posee tres creditos con relaci6n a 64 horas de trabajo presencial y 80 ho 
ras de trabajo independiente para un total de 144 horas, mientras que la 
asignatura Pedagogfa del curso pedag6gico, cuenta solo con 64 horas 32 
presenciales y 32 de trabajo dirigido. 



Entre la estructura curricular de las especializaciones y el plan de estudios 
de! licenciado, se evidenci6 que las especializaciones tienen mayor pro 
fundizaci6n en el enfasis de las mismas, que en los elementos claves de! 

saber pedag6gico. 

Los profesionales no licenciados con los elementos de la formaci6n recibi 
da en el curso o especializaci6n enfrentan su quehacer, sum ado a todas las 
limitantes que el contexto educativo !es provee y la carencia vocacional. 
Porta! raz6n, para perfeccionar su quehacer deben realizar un proceso ar 
duo de auto-capacitaci6n, paralelamente al ejercicio de la labor docente, 
por lo que resulta diffcil y en ocasiones un reto construir desde su rol, un 
eficiente desempeiio. Puesto que se asume la docencia sin experiencia 
fundamentada, alejado de las lecturas de la realidad educativa. 

Todo lo anterior, refleja que no existe una equivalencia entre la formaci6n pe 
dag6gica del estudiante de licenciatura, con la recibida por el profesional, en el 
curso o especializaci6n que tome para entrar a carrera docente. 

Hallazgos 

Sequn los resultados arrojados por el estudio, se refleja un ingreso sig 
nificativo de hombres profesionales a la docencia, frente a un porcenta 
je menor de mujeres, la edad de ingreso a la docencia oscila entre los 25 
a 35 aiios y en cuanto a la experiencia laboral, la mayoria no cuenta con 
esta, tan solo una minoria ha tenido acercamiento a la profesi6n docente 
mediante clases por horas catedra en instituciones educativas privadas e 
institutos de educaci6n no formal, por otra parte, el ingreso a la docencia 
se ha dado mediante el tipo de vinculaci6n bajo la modalidad de provisio 
nalidad, quedando en segundo lugar la vinculaci6n mediante periodo de 
prueba. 

En cuanto al nivel de formaci6n de ingreso de los profesionales docen 
tes no licenciados, se concluy6 que se vienen vinculando inicialmente con 
titulo de profesional, un nurnero no significativo de profesionales ha in 
gresado con estudios a nivel de especializaci6n, contrastando con un alto 
porcentaje de profesionales docentes que para su ingreso ya cuentan con 
un curso de formaci6n pedag6gica. 

En relaci6n con la implementaci6n didactica de las asignaturas, se eviden 
ci6 que si bien es cierto, los profesionales docentes poseen un alto grado 
de apropiaci6n de las competencias basicas, no obstante, la mediaci6n 
didactica en contextos practices es poco visible, dado que los elementos 
constitutivos de una clase se establecen bajo la correlaci6n teorla-practica, 
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apoyada parcialmente de! uso de herramientas tecno16gicas. El discurso 
mediador de la clase es netamente verbalista, conservandose un enfoque 
tradicional, frente a las nuevos usos dldacticos de! conocimiento. Fluctuan 
do la formaci6n par competencias parser un eje transversal que visibiliza 
el reto educative del profesional docente, en un escenario que resinifica el 
deber ser de la educaci6n contemporanea. 

Frente a la participaci6n en la construcci6n de! PEI y su articulaci6n a la 
cotidianidad pedag6gica de su quehacer, se estim6 que a pesar de que 
las Proyectos Educativos lnstitucionales a la luz de! componente de fun 
damentaci6n, te6ricamente plantean situaciones pedag6gicas viables e 
interesantes en un contexto de aula, en las situaciones diarias del ejercicio 
docente tienen poca aplicabilidad, dado que las profesionales docentes 
poseen poca conceptualizaci6n en relaci6n con el saber pedag6gico, teo 
ria curricular, politicas publkas educativas, gesti6n de la calidad educativa 
y otros conceptos que conciernen unicarnente a la docencia. Aunque se 
reconoce que estos profesionales en el ejercicio de su practice docente 
cooperan en la restructuraci6n de! PEI pocas veces Jo articulan, parser este 
un referente multidimensional, complejo en su contextualizaci6n. 

En el arnbito de la formaci6n axiol6gica las profesionales docentes intentan 
acercar a las estudiantes a una formaci6n ciudadana, etica y humana con 
vehcionalmente aceptable, no obstante, prevalece un alto grado de desco 
nocimiento de las Necesidades Educativas Especiales de las educandos, que 
refieren a aspectos coma dificultades para el aprendizaje, discapacidad, difi 
cultades de tipo emocional, social y psicol6gico, y aquellas que inciden en el 

desarrollo acadernico, en cor\secuencia, la planeaci6n de las clases se deter 

mina sabre la base de la homogeneidad y la estandarizaci6n, desvirtuando 
aquello que podria resaltarse coma flexibilidad curricular, en aras de respon 
der a las necesidades que no pueden ser resueltas con las rnetodos y didacti 
cas que convencionalmente usa el docente y que requieren ser atendidas de 
manera especial e individual y no desde el colectivo, las cuales se relacionan a 
las estilos de aprendizajes de las estudiantes y las ritmos entre otros. 

De otro lado , la valoraci6n de las instrumentos arroj6 que las profesiona 
les docentes poseen alto grado de flexibilidad para aceptar la diversidad 
de opinion de las estudiantes, a su vez, se encontr6 que con relaci6n a las 
interacciones que establecen con las estudiantes se han sustentado sa 
bre la base relaciones dial6gicas, lo que da cuenta de un empoderamiento 
positive del quehacer docente coma un ejercicio humanizante, dado que 
las opiniones reflejaron que estos docentes actuan de manera procedente 
para resolver conflictos de aula. 



�- 

En lo que concierne a la vocaci6n pedag6gica, se estim6 que los profe 
sionales docentes aceptan poseer alto grado de vocaci6n pedag6gica, sin 
embargo, dada la posibilidad de una oferta laboral para ejercer su carrera 
de formaci6n, la mayorfa expres6 que optarfan por abandonar la docencia, 
en aras de mejorar sus ingresos econ6micos y acreditar el estatus social 
de su profesi6n, portal raz6n, se evidenci6 que los profesionales docentes 
prefieren ser denominados como lo indica su titulaci6n y no que se les 
llame docentes. 

Por otra parte, se concluye que indudablemente la principal raz6n por la 
cual se ingresa a la docencia es la estabilidad laboral que el sector ofrece, 
dado a la poca empleabilidad que brinda el mercado laboral para los pro 
fesionales, asf mismo, el nivel de satisfacci6n del ejercicio docente para los 
profesionales es alto, primando la estabilidad econ6mica como una de las 
ventajas que ofrece el magisterio, mientras que discrepando con las des 
ventajas, se estima que la mayor desventaja es la inestabilidad familiar y la 
poca remuneraci6n. Bajo esta perspectiva, se reconoce que en el ejercicio 
decente hay carencia de estfmulos y poco apoyo econ6mico para la capa 
citaci6n y actualizaci6n, a su vez, la mayorfa de los profesionales docentes 
participantes expresaron que cambiarfan de profes i6n ante la posibilidad 
de tentativas ofertas laborales en su profesi6n de formaci6n, ante la bus 
queda de mayor sostenibilidad econ6mica. 

En consecuencia a la formaci6n pedag6gica, se concluye que el curso de 
formaci6n pedag6gica y/o especializaci6n, que se tome para iniciar el ejer 
cicio de docente, en terminos de tiempo y de abordaje del saber pedag6- 
gico, no satisface la necesidad de formaci6n docente, frente aquella que se 
recibe en el nicho de una facultad de educaci6n. 

A raz6n de esto, los cursos de formaci6n pedag6gica son un punto obliga 
do para la apropiaci6n del saber pedag6gico, dado que permite una co 
nocimiento general de la docencia, pero no asertivo, frente profundo de 
la pedagogfa. Los currfculos de estos cursos son formulados ligeramente 
relacionado con el tiempo de desarrollo del mismo, convirtiendose en re 
ferentes aislados, noun vfnculo que articula los discursos, las practicas y la 
experiencia. 

De acuerdo con lo anteriormente dicho, estos cursos aunque acercan al 
conocimiento pedag6gico e imprimen un a ire de motivaci6n por el ejerci 
cio docente, los resultados en cuanto al cumplimiento de las expectativas 
por el apreciamiento del saber pedag6gico suelen resultar poco significa 
tivos, a su vez, los cursos y!o especializaciones que se toman para efectos 
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de la equivalencia en el saber pedag6gico, se llevan a cabo sirnultanea 
mente con el inicio del ejercicio docente, es decir, que el conocimiento se 
obtiene paralelamente a la practice, esto indica que no habria un trabajo 
sabre la base de una experiencia previa, contrariamente se orienta en la 
premisa ensayo-error. 

En este orden de ideas, las profesionales docentes tarnbien refirieron un 
alto grado de insatisfacci6n par el salario devengado, par cuanto argu 
mentan es el sector con menos garantias a nivel salarial en el pais, a propo 
sito de esto, hay desacuerdo frente a las para metros del estatuto docente 
1278, auqurandose la necesidad de cambios sustanciales al mismo, en las 
cuales se estime el aumento de salarios, mayores estimulos y beneficios 
para las docentes, sin embargo, ante la eventualidad de profundizar en es 
tudios de formaci6n docente el 72% de las profesionales accederian a es 
tos estudios, que para el nivel de especializaci6n se aprecia mayor acogida 
para el area en Curricula, Pedagogia, Educaci6n, Didactica igual que para 
el nivel de maestria, mientras que para estudios doctorales la linea de pro 
fundizaci6n mas acogida es la concerniente a las Ciencias de la Educaci6n. 

Con relaci6n a la politica publlca educativa esta obedece a las lineamien 
tos de modelos econ6micos y no a mecanismos que busquen mejorar la 
calidad educativa coma referente visible del desarrollo econ6mico, aun 
que un avance significativo es la entrada de psic61ogos, soci61ogos, traba 
jadores sociales entre otros profesionales a la educaci6n, se ha logrado en 
primer lugar, comprender las nuevas dinamicas comportamentales de las 
estudiantes pocas veces compresibles par el docente, coma el ingreso de 
profesionales en el area de ciencias basicas ha logrado avances en el dorni 
nio de las competencias que aluden al conocimiento cientifico. 

Se observ6 que estan ingresando docentes j6venes que pueden estable 
cer mayor acercamiento a las estudiantes, hacer lectura de sus realidades, 
sus motivaciones sus gustos e intereses asi coma lograr mayor simpatia 
con las mismos, en el desarrollo didactico de las clases del profesional do 
cente se estable mediaci6n teoria-practica, articulando a sus clases algu 
nos apoyos coma es el uso de herramientas audiovisuales y tecnol6gicas, 
elementos que hacen mas llamativa la dlnarnica de las clases y teniendo 
mayor acogida par las estudiantes, pues sus estilos de vida han incorpora 
do el dominio de las avances tecnol6gicos. 

En efecto, la estructura del concurso de rneritos, ha posibilitado la entrada 
de profesionales dado que el saber fundante de la pedagogia no represen 
ta un porcentaje clasificatorio en esta prueba, par tal raz6n, se han cedido 
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los espacios laborales de los licenciados, debido a que los profesionales de 
otros campos, poseen alto grado de conocimiento de las diferentes disci 
plinas cientificas, aspecto fundamental para la aprobacion del concurso, 
logrando un alto puntaje en la prueba de Aptitudes y competencias bast 

cas. Aunque se infiere que el saber pedaqoqico debe tomar pa rte, pues en 
el discurso cotidiano de los contextos educativos han aflorado situaciones 
escolares coma la violencia, el acoso, la droqadiccion entre otras situacio 
nes complejas que dificilmente pueden ser abordados no desde la forma 
cion para la acurnulacion de conocimientos sino desde la forrnaclon para 
responder a situaciones cotidianas de la vida, en ese sentido, ha de confi 
gurarse la pedagogfa como el saber que tiene como objeto de estudio la 
educaclon y todos sus fenornenos. 

Adernas del proceso de autoevaluacion que se realize a los profesionales, 
se direcciono un instrumento a un grupo focal de estudiantes en aras de 
estimar su opinion acerca del desernpeno de los profesionales docentes, 
mediante la orientacion de las categorfas planeacion, aplicacion de conoci 
mientos, rnotivacion para el aprendizaje, evaluaclon y relaciones interper 
sonales, para lo cual sus opiniones fueron favorables frente al desernpeno, 
puesto que los estudiantes consideraron estos profesionales en el marco 
de su labor poseen elementos que permiten visib ilizar la planeacion de 
sus actividades, son claros en la exposicion de los contenidos, propician 
espacios para el analisis y la reflexion llevan a cabalidad el cumplimiento 
de horarios, establecen relaciones sabre la base del respeto con los estu 
diantes, brindan asesorfa oportuna ante la falta de claridad de los temas, 
presentan en el desarrollo de las clases diversas metodologfas e innovacio 
nes, demuestran sentido de pertenencia por la institucion y pertinencia en 
la ejecucion de su labor. 

Tarnbien se hizo necesario conocer la o p i n ion  de los directivos docentes 
frente al desempeno de los profesionales, la tendencia enmarcada en el 
desarrollo de su labor docente fue positiva, dado que las opiniones de los 
directivos docentes fueron favorables para los indicadores que conciernen 
a las funciones pedaqoqicas resaltando positivamente cumplimiento de 
horarios, la planeaclon, el d o m in i o  de los contenidos tematicos y las rela 
ciones interpersonales, edemas el sentido de pertenencia y compromiso 
con la lnstitucion Educativa, aunque los directivos denotan una aparente 
falta de sisternatlzaclon y articulacion de experiencias significativas y prac 
ticas pedaqoqicas innovadoras, contrariamente a lo expresado por l o s e s 
tudiantes, fluctua la vocacion y compromiso, el uso de material didacttco 

es inconsistente frente a la planeacion y ejecucion de las clase, otro aspec 
to crftico es la investiqaclon en el aula, la recopilacion de evidencias de su 
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trabajo, sin embargo en las evaluaciones desemperio estos profesionales 
han obtenido positives resultados. 

Un referente fundamental para el estudio fue constituido por las aprecia 
ciones relacionadas con la vlnculacion a la educacion formal de los profe 
sionales, opiniones brindadas, por otros actores, entre los cuales se citan 
el directive de la ADIH, el vicerrector acadernico, la Decana de la Facultad 
de Educacion, docentes y estudiantes de la Universidad Surcolombiana, 
adernas def Rector de la IE Normal Superior de Neiva, por lo tanto se evi 
dencio un desacuerdo general frente a la incorporacion de estos profe 
sionales al sector educative, y una fuerte oposicion a la polftica educativa 
que reglamenta esta premisa, por cuanto se sostiene ha minimizado los 
espacios laborales de los licenciados, se considero edemas que el sector 
educative no cuenta con las garantias precisas para mantener en el regi 
men a este tipo de personal, aun cuando se vienen adelantando proyectos 
de modernizacion y cualificacion de la educacion publica, se refieren a que 
este hecho conduce a la despedaqoqtzaclon de la profesion docente, al 
desconocimiento y abordaje de proceso educativos eficientes, se asegura 
que de mantenerse la situaclon tenderian a desaparecer las facultades def 
educacion, a desvirtuarse la figura historica def maestro en Colombia y a 
proliferarse la rnasificacion de las profesiones. 

Recomendaciones 

Conviene fortalecer las pruebas que constituyen el concurso de, dado que, 
fundamentalmente la prueba pslcotecnlca que da cuenta de las compe 
tencias pedaqoqicas no es representativa, por ende, es necesario que se 
convierta en una prueba clasificatoria y eliminatoria, de tal manera que se 
releve su importancia y funcionalidad en la estructura _def examen, esto 
con el objetivo de garantizar el ingreso de personal altamente calificado a 
la luz de la idoneidad profesional def docente. 

La politicas educativas deben augurar los mecanismos necesarios para ga 
rantizar la calidad de la educacion, no desde la toma de decisiones apresu 
radas e inconsistentes, sino desde la inversion en educacion, desde el ofre 
cimiento de estimulos, el aumento de salaries, la unificacion def escalaf6n 
docente, el ofrecimiento de incentives y beneficios para el sector, asi mis 
mo, la re-orqanizacion def escalaf6n, aumento en capacitacion, dotacion 
a las establecimientos educativos, inversion tecnoloqica, aseguramiento 
de planes y programas que atiendan las necesidades que emergen de los 
contextos educativos. 
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En este sentido, cabe resaltar que se deben hacer evaluaciones periodicas 

no con el anirno de sancionar, sino con el proposito de identificar necesi 

dades y establecer mecanismos que contrarresten las problernaticas del 

sector educativo y del rol docente. En ese sentido, la evaluacion que per 

mita una reflexion critica del discurso pedaqoqico como un mecanismo 

que precise las mejores practlcas pedaqoqicas. 

Dada la posibilidad de ingreso de profesionales a la docencia, los cursos 

y/o especializaciones pre-requisito para entrar a carrera docente, deben 

procurar aumentar la motlvaclon por la docencia, mediante la estructura 

cion de curriculos eficientes que permitan el acercamiento al quehacer del 
maestro, desde mediaciones didacticas, axioloqicas, investigativas, curri 

culares y pedaqoqicas, De hecho, podria considerarse suprimir el curso de 

forrnacion pedaqoqica, por estudios en pedagogia a nivel de especializa 

cion y/o maestria como requisito minima. 

Por lo anterior, se hace necesario revisar los procesos de seleccion y ad 

mision de estudiantes para programas de licenciatura, de manera que se 

pueda permear tempranamente su verdadera vocacionalidad docente, asi 

mismo, se lograria reducir los altos indices de desercion de estudiantes y 
dejar de lado el estigma de estos programas, vistas como programas de 

transicion que se cursan por descarte. 

Desde esta perspectiva, los programas de licenciatura deben fortalecer los 

curriculos en torno a las competencias basicas y pedaqoqicas, aumentar 
los creditos en los cursos que aluden al componente basico de facultad, en 

aras de cualificar el perfil del egresado, en estrecha relaclon perfil acadernl 
co-perfil profesional de cara a la pertinencia social. 

La Universidad Surcolombiana como ente autonomo y de gran trayecto 
ria en la region merece institucionalizar seminarios, cursos, conferencias 

y demas programas de educacion formal y no formal, para fortalecer la 

forrnacion de docentes desde el pregrado hasta el posgrado, asi como el 
establecimiento de convenios con las Secretarias de Educacion, para el 

ofrecimiento de estos servicios. De otro lado, vale la pena liderar cursos 

de preparacion para la presentacion de pruebas, y apoyar a los normalis 
tas quienes se forman rnedlatlcamente para resolver una situacion de em 

pleabilidad, para que accedan a la universidad a traves de convenios de 

educacion continuada. 

Es claro que los directivos docentes deben posibilitar espacios y apoyos 

pertinentes, para que hacienda uso del saber disciplinar del profesional 
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docente, se generen y sistematicen experiencias pedag6gicas innovado 
ras, desde la investigaci6n, asi mismo, se potencialice el desarrollo aca 
demico de los estudiantes, reflejado en los resultados de las pruebas de 
estado. 
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