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RESUMEN 
 

La presente propuesta de innovación pedagógica, tiene como principal objetivo unificar los 

criterios de ejecución y evaluación de la Etapa Productiva1 del proceso de formación que se 

orienta en el programa Articulación de la Educación Media - SENA, específicamente para el 

Centro de Comercio de la Regional Antioquia.  

 

Esta propuesta de innovación surge de las condiciones normativas formuladas desde el orden 

nacional del SENA y el Ministerio de Educación, en donde le atribuyen la potestad a cada uno 

de los Centros de Formación del SENA la creación de la metodología de trabajo que considere 

más apropiada, teniendo en cuenta, las características del entorno de las Instituciones de 

Educación Media y la Red de Conocimiento de la cual hagan parte las instituciones 

involucradas, para el desarrollo y ejecución del programa Articulación de la Educación Media 

– SENA. 

 

Es así como el Centro de Comercio de la Regional Antioquia, se compromete con el desarrollo 

de una metodología pedagógica innovadora, que a través de la formulación de proyectos 

productivos, tanto los aprendices como los instructores, puedan garantizar la apropiación de 

conocimiento y dar cumplimiento a la Etapa Productiva de su proceso de formación en el 

programa Articulación con la Educación Media.  

 

La propuesta metodológica de trabajo, busca apoyarse en el Modelo CANVAS de Alexander 

Osterwalder, que por su versatilidad y comprensión ontológica, se convierte en una 

herramienta de trabajo muy atractiva en el campo educativo, ya que incentiva a los aprendices 

a formular proyectos productivos, permitiéndoles alcanzar los conocimientos conceptuales 

requeridos, no solo para la identificación de una idea de proyecto innovadora, sino también, 

para el desarrollo y posterior validación de la misma, a través de la elaboración de una 

estructura sencilla donde analiza la composición de la demanda, la oferta, los costos y una 

proyección de ingresos.   

 

                                                           
1 Etapa Productiva: Período correspondiente al proceso formativo que se da en situaciones reales de trabajo, 
donde el aprendiz aplica los conocimientos, habilidades y destrezas desarrolladas en la etapa lectiva. Esto 
incluye el conocimiento de hechos y procesos, la comprensión de los principios y las teorías y las maneras de 
utilizar y aplicar sus competencias en situaciones cotidianas o nuevas. 



 

Es así, como los aprendices no solo realizan todo un trabajo de lectura de entorno económico, 

social y cultural; sino que también pueden dar cuenta de las competencias alcanzadas y los 

conocimientos adquiridos en la Etapa Lectiva de su proceso de formación. 
 

  



 

PALABRAS CLAVES 
 

Articulación de la Educación media con la educación superior y la Formación para el Trabajo, 

Prácticas Profesionales, Etapa Práctica, Estrategia Pedagógica de Formación por Proyectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

INTRODUCCIÓN 
 

Tema 
 

Estrategias didácticas para el desarrollo de la etapa de formación práctica en los programas 

de articulación SENA – Educación Media 

 

Caracterización del problema 
 

Para el Ministerio de Educación de Colombia, la Educación Media es parte fundamental del 

sistema educativo y por tanto, requiere ser fortalecida con políticas, estrategias y acciones 

específicas que le permitan cumplir los objetivos de orientar la construcción del proyecto de 

vida de los jóvenes, orientar su vocación desarrollando competencias para el trabajo, a la vez 

que se procura ampliar su permanencia en el sistema educativo y se propicia la continuidad 

hacia niveles superiores de educación y formación para el trabajo. 

 

Para apoyar lo anterior, se crea la Ley 119 de 1994, que en su Artículo 3, numeral 13 establece 

que: “Es un objeto del SENA asesorar al ministerio de Educación Nacional en el diseño de los 

programas de educación media técnica, para articularlos con la Formación Profesional 

Integral” (p.3). 

 

En el año 2017, a través de la Resolución 1113, se formaliza el “Manual para la Operación de 

la Articulación con la Educación Media”, en donde se considera necesario “…formalizar la 

planeación, organización, ejecución y control de las actividades relacionadas con la 

articulación del SENA con la educación media, incorporando estas actividades dentro del 

Sistema Integrado de Gestión Institucional” (p.3). 

 

Sin embargo, al realizar un recorrido por dicho Manual, se pueden identificar vacíos en el  

momento de proponer la “Fase de ejecución de la formación en articulación del SENA con la 

Educación Media Oficial”, específicamente en el proceso denominado “Inicio de la formación 

y seguimiento”, en donde de una forma escueta dice:  

 

Es responsabilidad de los instructores hacer seguimiento a los grupos desde la primera 

sesión y reportar las novedades en el momento que se presenten, apoyando por su 

solución inmediata. Para toda situación que se presente se debe aplicar el reglamento 

de aprendices SENA (p.14). 



 

Es así como los procesos de Desarrollo Curricular2 en el programa Articulación con la 

Educación Media siempre han estado bajo la responsabilidad de los Centros de Formación,3 

específicamente en cabeza de los Coordinadores Académicos y su equipo de instructores, 

ejecutor de la formación, que tienen la potestad de diseñar los Proyectos Formativos4 y sus 

respectivos Planes de Trabajo, teniendo en cuenta las Redes de Conocimiento a las que 

pertenecen dichos programas. 

 

En el Centro de Comercio de la Regional Antioquia, la Etapa Productiva del programa 

Articulación con la Educación Media Técnica, se viene haciendo de una forma muy intuitiva, 

en donde, en primera instancia se motiva a los aprendices a que opten como modalidad para 

aprobar dicha fase de su proceso de formación, por la formulación de un Proyecto Productivo,5 

pero no se cuenta con instrumentos validados por el Equipo Pedagógico del Centro, lo que 

termina convirtiéndose en un proceso subjetivo y de difícil control a la hora de evaluar la 

aprobación de dicha fase por parte del aprendiz.  

 

Lo anterior se evidenció en el desarrollo de un diagnóstico realizado a través de la actividad 

“Grupo Focal con los Instructores de la Media Técnica del Centro de Comercio”,6 en el mes 

de noviembre del año 2019. Los resultados de dicho diagnóstico revelan que, si bien el 

desarrollo del Proyecto Productivo la Etapa Productiva lleva a los aprendices a “estimular la 

creatividad, el trabajo autónomo y el desarrollo de las competencias emprendedoras”,7 

también  se evidencian las grandes desventajas que se viven en el desarrollo de esta fase del 

proceso de formación como la saturación de actividades y falta de tiempo para el desarrollo 

de la Etapa Lectiva y de la Etapa Productiva, el planteamiento de ideas de proyectos sin antes 

                                                           
2 Desarrollo Curricular: Proceso mediante el cual se planea, diseña y ejecuta la ruta de aprendizaje de cada 
aprendiz, mediante proyectos productivos que contienen Actividades de Aprendizaje, y la aplicación Técnicas 
Didácticas Activas que permiten desarrollar sus competencias con ritmos de aprendizaje personalizados para cada 
uno. 
3 El Decreto 249 de 2004, en su artículo 25 define los Centros de Formación del Sena como las dependencias 
responsables de la prestación de los servicios de formación profesional integral, los servicios tecnológicos, la 
promoción y el desarrollo del empresarismo, la normalización y evaluación de competencias laborales, en 
interacción con entes públicos y privados y en articulación con las cadenas productivas y los sectores económicos. 
4 Proyecto Formativo: Herramienta de formación que involucra a los aprendices en la solución de problemas o 
aplicación de una idea; les permite trabajar de manera autónoma e interdisciplinaria para construir su propio 
aprendizaje relacionado con sus competencias de formación y culmina en resultados reales generados por ellos 
mismos. 
5 Alternativa para aprobar la Etapa Productiva, avalada por el Manual de Convivencia y Reglamento del Aprendiz 
en su Artículo 12. 
6 Documento de trabajo: “Propuesta metodológica de trabajo para el desarrollo de la etapa práctica en el 
programa de la media técnica – Centro de Comercio Antioquia. 
7 Fortaleza valorada con un 44% de importancia. 



 

Ilustración 1. Esquema resumen de la caracterización del problema 

 

Ilustración 2. La ontología del Modelo CANVASIlustración 3. Esquema resumen de la caracterización del 
problema 

realizar un análisis de sector o necesidades y la falta de  un esquema claro y coherente para 

la formulación del proyecto.8 

 

Es por esto que se hace necesario la estructuración de una metodología de trabajo, que le 

permita al programa articulación con la educación media del Centro de Comercio, la ejecución 

de la Etapa Productiva, en donde se puedan establecer las condiciones pedagógicas y 

técnicas para el cumplimiento de esta fase de formación. 

 

Cabe resaltar que el Centro de Comercio, espacio seleccionado para el desarrollo de la 

presente propuesta de innovación, es la unidad administrativa y operativa responsable de la 

prestación de todos los servicios misionales del SENA, específicamente atendiendo los 

municipios pertenecientes al área Metropolitana del Valle de Aburra del Departamento de 

Antioquia, y enfocándose solo en los programas de formación (Técnicos, Tecnológicos y 

Complementarios), relacionados con las redes de conocimiento de gestión administrativa, 

logística y ventas. 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

                                                           
8 Desventajas que suman entre ellas, más del 50% de importancia. 



 

Unidad de análisis y recorte espacio – temporal 
 

La presente es una propuesta de innovación curricular en el marco del Programa Articulación 

con la Educación Media entre el Sena y el Ministerio de Educación de Colombia, definido éste 

como:  

La estrategia institucional que integra contenidos curriculares, pedagógicos, 

didácticos, así como recursos humanos, económicos y de infraestructura del SENA, 

con los de instituciones educativas oficiales y privadas de la educación media 

académica y técnica, localizadas dentro del territorio nacional.9 (p.8) 

 

Que tiene como principal propósito:  

Brindar formación técnica laboral de calidad a los y las estudiantes de los grados 10 y 

11 de la Educación media en Colombia, en programas pertinentes con el desarrollo 

nacional, regional y local, así como con la orientación vocacional de los estudiantes 

que se forman10 (p.9). 

 

El trabajo se centrará en la fase de Etapa Productiva, la cual se define en el ámbito académico 

del SENA, como:  

El período correspondiente al proceso formativo que se da en situaciones reales de 

trabajo, donde el aprendiz aplica los conocimientos, habilidades y destrezas 

desarrolladas en la etapa lectiva. Esto incluye el conocimiento de hechos y procesos, 

la comprensión de los principios y las teorías y las maneras de utilizar y aplicar sus 

competencias en situaciones cotidianas o nuevas11 (p.24). 

 

Esta fase de formación se debe desarrollar, según la normatividad institucional, en seis meses 

calendario que comienzan a ejecutarse según la alternativa de práctica seleccionada por los 

aprendices que, para el caso de la modalidad Proyecto Productivo en el Programa de 

Articulación con la Educación Media, se inicia cuando los jóvenes aprueban el primer año de 

formación o el 50% de las competencias de la Etapa Lectiva. Es decir, en una temporalidad 

más concreta, el desarrollo del trabajo comenzaría cuando los aprendices ingresan al grado 

                                                           
9 Manual para la Articulación del SENA con la educación media. Numeral 5.1 Definición de la articulación del 
SENA con la educación media 
10 Manual para la Articulación del SENA con la educación media. Numeral 5.2 Objetivo general de la articulación 
del SENA con la educación media. 
11 Manual de convivencia y reglamento del aprendiz SENA 



 

11 y termina a la par con su proceso de formación tanto académico (Educación Media) como 

de Formación Técnica (Etapa Lectiva – SENA).  

 

El Centro de Comercio de la Regional Antioquia se convertirá en el espacio para el desarrollo 

de la propuesta de innovación curricular, dadas las condiciones de acceso a la información y 

el interés por la formulación de una propuesta metodológica para el desarrollo del Programa 

Articulación con la Educación Media.  

 
Ilustración 4. Ubicación Centro de Comercio SENA - Regional Antioquia 

 

Fuente: Elaboración con base en Pinterest – Viajes 

https://www.pinterest.es/pin/444237950750117859/ 

 

Descripción de la propuesta de innovación 
 

Teniendo en cuenta toda la problematización anteriormente analizada, cabe preguntarse: 

¿Cómo garantizar el desarrollo y ejecución de la Etapa Productiva en el programa de 

Articulación con la Educación Media, que se da entre el SENA y el Ministerio de Educación 

Nacional en el Centro de Comercio de la Regional Antioquia? 

 



 

Es precisamente con el desarrollo del presente proyecto de innovación curricular que se 

propone estructurar una estrategia metodológica para la ejecución de la Etapa Productiva del 

programa Articulación con la Media Técnica, buscando unificar el proceso de ejecución y 

evaluación de dicha fase de formación, además de propiciar herramientas pedagógicas y 

técnicas actualizadas que permitan, no solo el encadenamiento de los aprendices al ciclo 

propedéutico con el SENA,12 sino también que reconozcan nuevas alternativas laborales y 

productivas a través de la formulación de proyectos productivos.   

 

A partir de la realización de un sondeo sobre las diferentes metodologías existentes para 

trabajar la formulación y modelación de negocios dentro del área de conocimiento de la 

administración y las ciencias afines, se han propuesto y trabajado diferentes tipos de modelos 

que, en su gran mayoría presentan un enfoque específico en una o unas pocas variables que 

se deben tener en cuenta en el proceso de la formulación de un modelo de negocio para un 

proyecto productivo. 

 

La siguiente tabla muestra de una forma muy concreta algunas de las principales 

metodologías para la formulación de negocios y sus características: 

 

Tabla 1. Metodologías para la formulación de negocios 

MODELO CARÁCTERÍSTICAS 

D
ES

IG
N

 T
H

IN
KI

N
G

 

Es un método que permite generar soluciones innovadoras basadas en las necesidades de los 

usuarios, entendiendo y diseñando una solución como lo piensan los diseñadores.  

Es una metodología que se trabaja en cinco etapas generales y se aborda desde el proceso de 

investigación previo al desarrollo de la idea.  

Etapa 1. La empatía,  

Etapa 2. La definición del problema,  

Etapa 3. La ideación de una posible solución,  

Etapa 4. El prototipado de la solución, y  

Etapa 5. El testeo 

                                                           
12 El Normograma del SENA define como Ciclo Propedéutico el proceso por el cual se prepara a una persona para 
continuar en el proceso de formación a lo largo de la vida, en este caso particular, en el pregrado. Este proceso 
se encuentra legalmente definido para la articulación con la educación media en el artículo 6 de la Ley 749 de 
2002. 



 

LE
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R
TU

P 
Esta metodología se centra en establecer qué quiere y cuáles son las necesidades de los clientes 

potenciales y realizar como un experimento científico, de validar una hipótesis de trabajo, creando 

un producto rápidamente sin mucha calidad, probarlo con clientes analizando su feedback y 

continuar o desechar este invento. Bajo la premisa de “Crear, Medir y Aprender”. 

1. Para Crear se necesita tener claro qué quieren los potenciales clientes y cuánto estarían 

dispuestos a pagar por ello. Esta información requiere de un estudio constante de los mismos 

para realizar cambios que se ajusten a sus necesidades.  

2. Para Medir se requiere hacer pruebas y diseñar experimentos de la propuesta de valor que 

pueda hacer sostenible al negocio, testear las hipótesis y analizar los datos que se obtengan. 

La experimentación del Lean Startup recomienda recurrir al Tracking o rastreo del 

comportamiento de gente real, en lugar de solo encuestas, debido a que pueden ser inexactas, 

porque en ocasiones las personas no son capaces de manifestar lo que quieren. 

3. Para Aprender es importante la toma de decisiones y analizar frecuentemente los resultados 

para seguir o cambiar el rumbo del negocio que se planteaba en la hipótesis. Se sugiere invertir 

constantemente en mejoras graduales para ir detectando más rápidamente problemas y 

enfocarse en actividades que generen valor en la compañía. 
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Consiste en crear industrias completamente nuevas a través de la diferenciación fundamental, en 

vez de competir en sectores existentes modificando los modelos establecidos. En lugar de superar 

a la competencia en cuanto a rendimiento, los autores abogan por la creación de espacios de 

mercado nuevos y desatendidos mediante lo que llaman Innovación en Valor. El objetivo es 

aumentar el valor que obtienen los clientes mediante la creación de ventajas y servicios nuevos al 

tiempo que se eliminan los componentes o servicios menos valiosos para reducir los costos.  

Para innovar en valor, proponen una herramienta analítica denominada Esquema de las Cuatro 

Acciones, que cuenta con cuatro preguntas clave que desafían la lógica estratégica de un sector y 

el modelo de negocio establecido: 

De las variables que el sector da por sentadas: 

¿Cuáles se deben eliminar? 

¿Qué variables se deben reducir muy por debajo de la norma del sector? 

¿Qué variables se deben aumentar muy por encima de la norma del sector? 

¿Qué variables, que el sector no haya ofrecido nunca, se deben crear? 

Además proponen la exploración de grupos que no sean clientes para crear océanos azules y llegar 

a mercados vírgenes. 
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Metodología cuyo objetivo es estar pendientes de las patentes de las tecnologías que se están 

desarrollando, pues al realizarlo las compañías sabrán que está ocurriendo con el mercado y sus 

principales competidores, cuáles son los últimos avances tecnológicos que pueden ser aplicables 

a sus procesos, y qué investigaciones deben organizar que no se estén realizando en el mercado, 

esto con el fin de identificar oportunidades y amenazas, tomar decisiones estratégicas y lograr 

mejorar la competitividad en las entidades que la apliquen.  

Un ejemplo a seguir son los japoneses, los cuales para realizar un nuevo producto o iniciar una 

nueva investigación, empiezan con la fase de Vigilancia Tecnológica y Comercial, después se 

apropian de las tecnologías de las empresas del país, mejoran el producto, crean uno nuevo y lo 

comercializan a los mercados mundiales.  

Esta metodología sugiere que antes de ejecutar cualquier desarrollo, se debe tener presente que 

primero hay que averiguar lo que ya se ha hecho.  

La Vigilancia Tecnológica (VT), se enfoca en captar, analizar y difundir información de índole 

económica, tecnológica y política, con el fin de identificar oportunidades y amenazas provenientes 

del entorno, que puedan incidir en el futuro de una organización 

AN
ÁL
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E 
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Esta metodología es una filosofía fundamentada en el empleo de un conjunto específico de técnicas 

que, desde un enfoque creativo y organizado, tiene como finalidad la identificación eficaz de los 

costos innecesarios en un producto determinado.  

Se podría decir que es un método para diseñar o rediseñar un producto de forma que se asegure, 

con el mínimo costo, todas las funciones que el cliente desea y está dispuesto a pagar, y 

únicamente esas, con todas las exigencias requeridas.  

Es una metodología de gestión que tiene como objetivos, entre otros, la innovación, la mejora 

continua y la economía de recursos en todas las áreas de una entidad que se dedica al diseño.  

El análisis del valor es de especial utilidad en las fases de diseño (y rediseño) de un producto y/o 

sistema, que mejora el rendimiento general de una organización. En definitiva, lo que se persigue 

con esta metodología es el aumento del valor del producto, servicio o sistema.  

Sugieren 6 fases: 1. Preparación y orientación, 2. Recogida de información, 3. Análisis funcional, 

4. Búsqueda de ideas y soluciones alternativas, 5. Evaluación y 6. Aplicación.  

M
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Se centra en el concepto de que un Modelo de Negocio describe las bases sobre las que una 

empresa crea, proporciona y capta valor. Para ello desarrollan un lienzo de modelo de negocio que 

consiste en una herramienta visual gráfica en una página dividida en nueve módulos básicos: 1. 

Propuestas de valor, 2. Segmentos del mercado, 3. Relaciones con los clientes, 4. Canales, 5. 

Actividades clave, 6. Recursos clave, 7. Aliados estratégicos, 8. Estructura de costos y 9. Fuentes 

de ingresos; los cuales reflejen la lógica que sigue una empresa para conseguir beneficios 

económicos del mercado.  

Estos nueve módulos cubren las cuatro áreas principales de un negocio: 1. Oferta, 2. Demanda 3. 

Capacidades requeridas y 4. Viabilidad económica.  

El modelo de negocio es una especie de anteproyecto de una estrategia que se aplicará en las 

estructuras, procesos y sistemas de una empresa. 

Fuente: Metodologías para repensar el modelo de negocios. Recuperado de: 

https://www.gestioncompetitiva.com/6-metodologias-para-repensar-el-modelo-de-negocio-2/ 

 

 



 

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede concluir que todas y cada una de las metodologías 

para trabajar los modelos de negocios han sido creadas con una particularidad, es decir, se 

enfocan en una de las áreas específicas de la organización o del proyecto empresarial, pero 

no terminan de analizarlo desde un punto de vista general. En cambio, el Modelo CANVAS 

proporciona las herramientas para realizar un análisis general del comportamiento del 

negocio, comenzando por el análisis de la propuesta de valor al mercado, pasando por los 

requerimientos y necesidades de la demanda y las capacidades requeridas para generar 

dicho componente (producto/servicio) con las características de valor anteriormente 

analizadas, para terminar estructurando un análisis económico-financiero del negocio 

propuesto.  

 

Adicional a lo anterior, en el contexto colombiano el Modelo CANVAS se ha convertido en una 

de las herramientas más implementadas en el mundo de los negocios, ya sea para la 

gestación de nuevas ideas empresariales, a través de diferentes entidades como las unidades 

de emprendimiento en las instituciones educativas, las cámaras de comercio, las incubadoras 

de empresas o las mismas aceleradoras empresariales; o incluso para el trabajo que realizan 

con las empresas ya existentes en los procesos de fortalecimiento empresarial, en donde el 

Modelo CANVAS se convierte en un mecanismo para analizar nuevas propuesta de valor para 

las organizaciones y el mercado. 

 

Un caso concreto se presenta cuando los aprendices deciden comenzar su proceso como 

emprendedores, estos pueden acceder a un programa del gobierno nacional llamado Fondo 

Empreder, que en una fase inicial de análisis y viabilidad de la idea de negocio, le solicitan al 

aprendiz, y futuro emprendedor, un avance de estudio de la idea apoyada en el Modelo 

CANVAS, o como lo denominan internamente “Lienzo Lean CANVAS”, tal como lo define el 

Manual Operativo del Fondo Emprender, en su Capítulo II. 

 

Pero para mayor claridad sobre la importancia del programa Fondo Empreder, es importante 

conocer su definición: 

 

Es un programa creado por el estado colombiano, mediante el artículo 40 de la ley 789 

del 27 de diciembre del año 2002, con el objetivo  ayudar financieramente  a los 

proyectos que son creados por aprendices o sociedades de aprendices, practicantes 

de universidades o personas ya graduadas de instituciones educativas que se 



 

encuentren debidamente acreditas por el Estado en función de la ley 30 de 1992 y 115 

de 1994, y las demás leyes competentes al tema. (p.1) 

 

Es por esto que la presente propuesta metodológica de trabajo, busca apoyarse en el Modelo 

CANVAS de Alexander Osterwalder definido por Márquez (2010) como:  

 

Una herramienta conceptual que, mediante un conjunto de elementos y sus relaciones, 

permite expresar la lógica mediante la cual una compañía intenta ganar dinero 

generando y ofreciendo valor a uno o varios segmentos de clientes, la arquitectura de 

la firma, su red de aliados para crear, mercadear y entregar este valor, y el capital 

relacional para generar fuentes de ingresos rentables y sostenibles (p.31). 

 

Sin embargo, es importante resaltar, que por la versatilidad y la comprensión ontológica el 

modelo CANVAS se convertiría en una herramienta muy atractiva en el campo educativo; 

específicamente para los jóvenes del programa Articulación con la Educación Media que son 

incentivados a la formulación de proyectos productivos como desarrollo de la etapa práctica 

en su proceso de formación. De esta manera, a través de la versatilidad de dicho modelo, el 

aprendiz puede alcanzar los conocimientos conceptuales requeridos no solo para la 

identificación de una idea de proyecto innovadora, sino también, para el desarrollo y posterior 

validación de la misma a través de la elaboración de una estructura sencilla de costos y 

proyección de ingresos.   

 

Así, y de una forma práctica y concreta, se impulsa al aprendiz a identificar una idea de 

proyecto productivo que responda a las necesidades y realidades de su entorno social y 

cultural en donde, además, pueda dar cuenta de las competencias alcanzadas y los 

conocimientos adquiridos en la Etapa Lectiva de su proceso de formación.  

 

Los aprendices, instructores SENA, docentes pares de las instituciones educativas y las 

mismas instituciones de formación, se convierten en los protagonistas de esta innovación 

curricular.  

 

Es así como los jóvenes terminarán entregando como producto final de su proceso de 

formación en la Etapa Práctica la formulación de un proyecto productivo, bajo la metodología 

del Modelo CANVAS. 

 



 

Ilustración 5. La ontología del Modelo CANVAS 

 

 

 

Fuente: Osterwalder (2010) 

 

A continuación se presentan los Objetivos del TFM.  
 

General 
 
Unificar el proceso de ejecución y evaluación de la Etapa Productiva, del programa 

Articulación de la Educación Media en el Centro de Comercio – Regional Antioquia,  a través 

del diseño de una metodología de innovación curricular. 

 

Específicos 
 

 Mejorar los procesos de Desarrollo Curricular en el programa Articulación con la 

Educación Media – SENA del Centro de Comercio de la Regional Antioquia. 

 Proponer la adaptación del Modelo CANVAS, como herramienta de innovación curricular, 

que permita solucionar las necesidades y requerimientos académicos propuestos, por la 

fase de formación Etapa Productiva del programa Articulación con la Educación Media – 

SENA del Centro de Comercio de la Regional Antioquia. 



 

 Facilitar el tránsito de los aprendices del programa Articulación con la Educación Media – 

SENA del Centro de Comercio de la Regional Antioquia, a la oferta abierta de formación 

que realiza dicho Centro, a través de la implementación del esquema de formación por 

ciclos propedéuticos.   

 Brindar a los aprendices alternativas laborales y productivas, a través de la identificación 

de ideas y la formulación de proyectos productivos y sociales, que impacten social, 

económica y culturalmente sus comunidades. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

En el desarrollo del siguiente Marco Teórico se tendrán en cuenta tres aspectos o ideas, que 

revierten especial importancia para la comprensión del presente trabajo.  

 

En primera instancia se identifica el origen de la idea “articulación entre niveles educativos” 

para comprender la propuesta de articulación de la Educación Media con la Formación para 

el Trabajo (SENA) y la Educación Superior. El objetivo que se busca es comprender, desde 

el punto de vista teórico, la importancia que reviste la incorporación de estrategias de 

articulación o también definidos como “dispositivos mediadores”13 en las políticas de 

educación que se encargan de estructurar los mecanismos de transición de la educación 

media a la superior. Es por esto que aunque se aparte de los lineamientos establecidos en la 

construcción de un Marco Teórico, el presente trabajo  considera importante revisar cómo se 

crean los vínculos entre los postulados teóricos de la Articulación entre la educación media y 

la superior; con las políticas, programas y estrategias que se establecen a nivel de 

organizaciones y actores interesados (Estado, Instituciones Educativas, y para el caso de 

estudio del presente trabajo el SENA), para la implementación y puesta en marcha de dichas 

estrategias de transición. 

 

En segundo lugar se fundamentará el concepto de Prácticas Profesionales, o como se 

denomina en el argot SENA Etapa Práctica. En este espacio se estudian las reflexiones de 

algunos teóricos como J. Dewey, A. Coria y G. Edeltein citando a Bordieu, Y. Chevellard, Z. 

Sayago y M. Chacón, para terminar con A. Camilloni; en donde, de una forma estructurada se 

plantea el desarrollo de la categoría, partiendo de la filosofía de la Escuela Experimental 

concebida desde 1938 por Dewey, pasando por la visión sociológica de Bourdie, la definición 

de la Transposición Didáctica de Chevellard, y para terminar con la propuesta teórico-

conceptual desarrollada por Sayago y Chacón en su descripción de las prácticas profesionales 

como mecanismos para consolidar y validar el conocimiento de los procesos de formación.  

 

La tercera parte de este marco teórico presenta los planteamientos conceptuales que se han 

desarrollado sobre la categoría Estrategia Pedagógica de Formación por Proyectos. 

Especialmente en este espacio, el trabajo quiere en un principio hacer un análisis por 

separado de los conceptos Estrategia Pedagógica y la Formación por Proyectos.   

 

                                                           
13 Tal como lo define Moya citado por Saez (2015) 



 

Es así como para el desarrollo del primer concepto también es importante recoger las 

diferencias conceptuales entre Estrategia Pedagógica (Metodología) y Estrategia Didáctica 

(Método) tal como lo establece Pérez (2012), ya que en la cotidianidad del ejercicio de la 

educación son conceptos que tienden a confundirse y a crear ruido a la hora de plantear; 

teniendo en cuenta su nivel; Políticas, Programas y Planes educativos. En este punto el 

trabajo recoge a Chevellard (1998) cuando propone su teoría de la Transposición Didáctica y 

la conversión de los objetos de saber en objetos de enseñanza. 

 

En segundo lugar se presentan las propuestas teóricas que se han estructurado frente a la 

metodología de la Formación por Proyectos, la cual para el presente trabajo se encuentra 

soportada en la formulación de proyectos (productivos y/o sociales) como método de 

desarrollo curricular, o como bien lo llama Pérez (2012) un mecanismo a través del cual se 

propone la identificación de problemas, para llevar al estudiante a la construcción de 

conocimientos, reflexiones, análisis y soluciones, teniendo en cuenta sus propias condiciones 

y recursos. También reafirma este concepto el desarrollo teórico de Anijovich y Mora (2010),  

en donde los identifican los Proyectos de trabajo como estrategias didácticas que generan 

conocimientos disciplinares y la capacidad de tomar decisiones. De otro lado Cerda (2007) 

afirma como la Formación por Proyectos se convierte en una experiencia que trasciende las 

aulas de clase, permitiendo afianzar todo tipo de competencias en los aprendices, y aquí entra 

Camilloni (2007), Hernández (1998) y Davini (2008), los cuales plantean la importancia de 

sacar a los estudiantes de sus zonas de confort, a través de la propuesta de retos, que los 

lleve a descubrir nuevos conocimientos, adquirir nuevas habilidades, además de incentivar la 

creatividad, la gestión de recursos, la evaluación de resultados, entre otras. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior y para asegurar un hilo coherente en el desarrollo del marco 

teórico, el trabajo presenta  inicialmente el desarrollo individual de cada una de las categorías 

propuestas, de modo que al final se pueda hacer un análisis que permita concluir en conjunto 

e identificar la sinergia y conexión de las categorías: 1. Articulación entre niveles educativos 

(dispositivos mediadores), 2. Etapa Práctica – Prácticas Profesionales y 3. Estrategia 

Pedagógica de Formación por Proyectos.  

 

Articulación entre niveles educativos (dispositivos mediadores).  
Realmente es muy amplio el trabajo académico que se ha desarrollado alrededor de la idea 

de “articulación entre niveles educativos”, ya que con el tiempo ésta se ha convertido en una 

alternativa válida para garantizar no solo una concordancia entre las políticas y programas de 



 

formación, sino una condición que propone generar continuidad a los estudiantes en el 

sistema de educación formal.  

 

Todas las propuestas teóricas estudiadas representan un gran aporte al entendimiento y la 

construcción de una postura para el presente trabajo, pero se considera importante comenzar 

exponiendo la afirmación de Luchetti (2007) que  señala de una forma muy concreta en su 

trabajo que el “concepto de articulación se refiere a la unión o enlace entre partes. Esto supone 

reconocer que las partes son distintas entre sí y a la vez forman parte de un todo” (p.4). 

 

Este aporte inicial marca un punto de referencia crucial, ya que invita a ubicar el problema 

base de investigación, como un puente que debe existir entre dos estados o niveles de 

formación, que necesitan generar condiciones de comunicación coherente entre ambas. 

 

Lo anterior lo confirma Franco (2004, citado por Villamarín, 2016), cuando presenta una 

descripción mucho más concreta de la articulación en la educación, diciendo que ésta además 

de generar una condición de unión entre niveles educativos, también busca:  

 

[…] lograr la unidad de ideas y acciones, implicando esto la integración de todas las 

influencias educativas que recibe el individuo durante su vida, por lo que es preciso 

coordinar todo el trabajo y todas las actividades a fin de unificar criterios y modos de 

actuación, tomando en cuenta los principios de la unidad y la diversidad. (p.36) 

 

En esta misma línea de pensamiento se encuentra la postura de Azzerboni (2006), que amplía 

el tema presentando una reflexión frente los factores que influyen sobre el éxito o fracaso de 

los procesos de articulación y termina afirmando que “[…] depende en gran medida de las 

posibilidades de cada individuo, pero mucho depende de cada entorno, de cada propuesta, 

de cada colectivo y sobre todo, de las interacciones que genere el encuentro con otros” (p.1), 

lo que pone sobre la mesa que acá se está hablando de la construcción de modelos de 

pensamiento complejo, donde la condición de la articulación termina dependiendo de un 

sinnúmero de variables internas y externas al sistema de educación. 

 

Si el trabajo se queda solo hasta la anterior apreciación, podría llegar a considerarse que la 

“articulación entre niveles educativos” es casi un imposible, pero surge la propuesta planteada 

por Antonia María Moya, citada en el trabajo de Sáez (2015), que plantea que:  



 

Articular dentro del sistema educativo es concebir Dispositivos Mediadores14 entre 

componentes considerados como entidades diferentes. La articulación se constituye 

en un verdadero marco referencial que condiciona o viabiliza las prácticas docentes, 

por lo tanto, se presenta como una visión holística y comprensiva del proceso 

constructivo del conocimiento que tiene lugar en la escuela (p.11). 

 

Es así como estos Dispositivos Mediadores se identifican con los mecanismos que podrán 

generar las condiciones de gestión y ejecución de los procesos de articulación, pero surge 

otra necesidad, y es la de comprender la misión y funcionamiento de dichos Dispositivos, es 

en este punto donde se plantea la propuesta conceptual de Crocco (2010) citado por Jacinto 

y Millenaar (2013), y que los define como:  

[…] redes de múltiples elementos (instituciones, saberes, normas, metodologías), 

situados históricamente, que actúan produciendo formas de subjetividad; es decir, 

inscribiendo en los cuerpos de los sujetos un modo y una forma de ser. Seguimos en 

ello el uso generalizado que se les ha dado en el contexto francés, para dar cuenta de 

que implican una forma de producción de conocimiento y una organización táctica de 

las relaciones sociales, inspirada de la definición foucaultiana del término (p.70). 

 

Si se quisiera entonces adoptar una propuesta teórica que consolide los principales conceptos 

anteriormente presentados y que los plantee de una forma concreta se debe estudiar con 

detalle el trabajo realizado por Méndez de Seguí y Córdoba (2007), que afirman que:  

La articulación aparece entonces como un tema central para garantizar, en el marco 

de las políticas públicas, toda la escolaridad obligatoria. Se podría sintetizar a la 

articulación como uno de los ejes que garantiza el principio: todos en la escuela 

aprendiendo. La articulación hace referencia a la unión o enlace funcional entre las 

partes de un sistema o conjunto. Esto supone reconocer que las partes son distintas 

entre sí y a la vez forman parte de un todo. Articulación implica entonces pensar 

simultáneamente en la unidad y en la diversidad del Sistema Educativo (p.31). 

 

Ahora bien, desde una mirada más sociológica, se analiza la propuesta de Daniel Gabaldón 

Estevan 2011 que centra su exposición en analizar los procesos de la articulación entre el 

sistema educativo y el mundo del trabajo, es decir, explica como a través de la “Teoría del 

capital humano” surgen las relaciones entre educación y trabajo, y como los individuos vía 

                                                           
14 La cursiva no hace parte del texto original, pero lo inserta la autora con el fin de resaltar la importancia que 
subyace del desarrollo teórico-conceptual de este apartado. 



 

educación formal buscan elevar sus habilidades y conocimientos en torno a la productividad 

laboral. Es así como afirma: 

Desde la disciplina económica, y también en los años 60 del pasado siglo, de la mano 

de G. Becker (1993[1964]), J. Mincer (1962) y T. Schultz (1963), surgió la teoría del 

capital humano que viene a reforzar el argumento meritocrático. Según ésta teoría la 

educación formal incrementa la productividad individual vía adquisición de habilidades 

y conocimiento. Desde este punto de vista, los individuos incrementarían su nivel 

formativo para aumentar su productividad y ser, de este modo, más atractivos a los 

empleadores. Por su parte los empleadores de manera racional seleccionan a sus 

trabajadores en función de sus credenciales educativas dado que los más formados 

han sido preparados para ser mejores trabajadores (p.5).  

 

Sumado a lo anterior, sería pertinente llamar las apreciaciones realizadas en el estudio de la 

CINTERFOR 2000 en su capítulo introductorio realizado por María Antonia Gallart se concluye 

de una forma contundente que la dificultad de los procesos de articulación de los jóvenes con 

el mercado de trabajo está dada por:  

…la tensión (por no llamarla contradicción) entre las necesidades de la población 

objetivo, en condición de pobreza y en peligro de exclusión, y las demandas de un 

sector productivo que debe competir fuertemente, para lo cual busca bajar al máximo 

sus costos y conseguir los trabajadores con las mejores calificaciones al menor precio; 

todo ello en un mercado de trabajo que en varios de los países analizados tiene una 

oferta de jóvenes con niveles educativos mayores y de mejor calidad, y con 

competencias sociales y comportamentales de las que carece la población aquí 

estudiada (p.37). 

 

Desde esta perspectiva se acentúa mucho más la importancia de los programas de 

articulación, tanto entre instituciones educativas, como entre estas mismas y mundo del 

trabajo. Es así como estos terminan asumiendo un rol preponderante en el proceso educativo 

con el fin de mejorar la calidad y pertinencia de la educación, promoviendo la transición de los 

jóvenes de la etapa de formación media a la superior, y ayudándolos a alcanzar las 

competencias necesarias para incorporarse, ya sea en la educación superior o en el mundo 

del trabajo.  

 

Con estos aportes se puede analizar todo el entramado de la articulación desde una 

perspectiva más amplia, es decir, como ese conjunto de elementos que busca dos propósitos 



 

fundamentales; el primero orientado a abrirle las puertas a los jóvenes hacia el mundo del 

empleo de calidad; y segundo, como lo exponen Jacinto y Millenaar (2013) “…la estructuración 

de una forma de pensamiento más concreta de los jóvenes frente al trabajo, llevándolos a 

crear expectativas, formas de representación, análisis y proyección de contextos” (p.70).  

 

Ahora bien, en Colombia se ha venido trabajando sobre la creación de mecanismos que 

apoyen a la gestión y funcionamiento de los programas de articulación, que para este caso de 

estudio se denomina Articulación de la Educación Media con la Educación Superior, y en 

donde es importante resaltar que se crea como una Política de Estado y que se encuentra 

enmarcada en dos contextos: el gubernamental y el institucional. 

 

Desde el contexto gubernamental, es necesario hacer referencia a lo que significó para la 

educación colombiana el Informe de la Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo del año 

1995, titulado: “Colombia al filo de la oportunidad”, del cual surgen análisis y posturas que 

actualmente definen la calidad y pertinencia de la educación en Colombia.  

 

Específicamente este informe afirma que la mayor deficiencia de la educación en Colombia 

se encuentra en la carencia de estrategias “[…] para convertir la educación media en puente 

hacia el mundo del trabajo” (Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo, 1995, p.142).   

 

Cabe resaltar, que en dicho documento también se establece claramente la diferencia 

existente entre la Educación para el Trabajo y la Educación para la Empleabilidad; aspectos 

muy importantes para la comprensión del presente proyecto de innovación pedagógica; 

afirmando que:  

El problema está en confundir el trabajo con el empleo, y la educación para el trabajo 

con la educación diversificada hacia un oficio. No se trata ya de orientar la educación 

hacia el entrenamiento en destrezas y habilidades específicas, sino de promover una 

educación general básica que prepare a los estudiantes en las competencias mentales 

y físicas de orden superior, necesarias para orientarse hacia el trabajo, sea este 

asalariado o independiente. El egresado debe estar en capacidad de obtener un 

empleo o de autoemplearse (p.158). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede ver como el gobierno y su sistema educativo muestra 

un gran interés en que la educación, en todos sus niveles, responda cada vez más a las 



 

necesidades y requerimientos del sector productivo, buscando con esto resolver importantes 

problemas de Estado en temas de desempleo, pobreza y desigualdad.  

 

Ahora bien, en el contexto institucional el marco normativo del programa de Articulación de la 

Educación Media con la Educación Superior, determina las obligaciones que el Ministerio de 

Educación Nacional tiene frente al proceso de articulación entre las instituciones en cuestión, 

de tal forma que se permitan la movilidad de los estudiantes en la cadena de formación 

(Educación Media – Educación Técnica – Educación Superior), siendo un proceso que debe 

incluir directamente a docentes, directivos, estudiantes y padres de familia, en el nivel de 

educación media; y a decanos de las universidades, docentes universitarios, Secretarías de 

Educación, en el nivel de educación superior; además de tener también en cuenta los 

diferentes actores del sector productivo, los cuales terminan asumiendo un rol preponderante 

en la viabilidad de este proceso.     

 

En el caso del SENA esta política de articulación también se realiza, pero a nivel Educación 

Media (orientada desde los colegios e instituciones similares) y la Formación Técnica 

(orientada por el SENA a través de sus diferentes Centros de Formación), que se encuentra 

definida en la Ley 115 de 1994 en su Artículo 32: 

La educación media técnica prepara a los estudiantes para el desempeño laboral en 

uno de los sectores de la producción y de los servicios, y para la continuación en la 

educación superior.  

Estará dirigida a la formación calificada en especialidades tales como: agropecuaria, 

comercio, finanzas, administración, ecología, medio ambiente, industria, informática, 

minería, salud, recreación, turismo, deporte y las demás que requiera el sector 

productivo y de servicios. Debe incorporar, en su formación teórica y práctica, lo más 

avanzado de la ciencia y de la técnica, para que el estudiante esté en capacidad de 

adaptarse a las nuevas tecnologías y al avance de la ciencia. Las especialidades que 

ofrezcan los distintos establecimientos educativos, deben corresponder a las 

necesidades regionales (p.10). 

 

Etapa Práctica - Prácticas Profesionales 
En segunda instancia, este apartado pretende centrar su mirada en el desarrollo teórico del 

concepto de Etapa Práctica ó Prácticas Profesionales, ya que se convierte en otro elemento 

fundamental, para lograr un mejor entendimiento del contexto del presente trabajo.  

 



 

Se podría afirmar que la categoría analizada en este apartado, surge de la filosofía propuesta 

por John Dewey (1938), considerado el creador de la “Escuela Experimental”, que plantea en 

su trabajo “Experiencia y educación” la importancia de una “filosofía de la educación, basada 

en la filosofía de la experiencia” (p.1)  

 

Este postulado teórico parte de una crítica orientada a la escuela tradicional, que en palabras 

del autor “los principios generales de la nueva educación no resuelven por si mismos ninguno 

de los problemas de la dirección y organización reales”, por lo que plantea  desarrollar diseños 

y desarrollos curriculares soportados en “la base de una filosofía de la experiencia”, justificado 

en que “la unidad fundamental de la nueva pedagogía se encuentra en la idea de que existe 

una íntima y necesaria relación entre los procesos de la experiencia real y la educación” (p.3) 

 

Para su momento el planteamiento realizado por Dewey resulta ser producto de los cambios, 

transformaciones sociales y políticas que se vivían en EEUU a principios del siglo XIX, quien 

asumió el compromiso de plantear una reforma social y educativa en función a los tiempos 

que vivió y en prospectiva, para los tiempos que se vendrían después de todo los procesos 

evolutivos que se estaban dando en el medio. 

 

Sobre esta misma corriente se encuentra Bourdieu (1991) citado en Edelstein y Coria (1995), 

en donde se definen como prácticas:  

[…] un conjunto de axiomas claramente determinables, sino “la incertidumbre y la 

vaguedad resultantes del hecho de que tienen como principios, no unas reglas 

conscientes y constantes, sino principios prácticos, opacos a ellos mismos, sujetos a 

variación según la lógica de la situación” [...] Así los pasos de la lógica práctica 

raramente son coherentes por entero y raramente incoherentes por entero (p.114). 

 

Es claro que para Bourdieu las prácticas en un proceso de formación tienen como principal 

misión la de confrontar al estudiante con la incertidumbre que puede generar enfrentarse a un 

medio cambiante y en donde las acciones y decisiones a las que se expone no están definidas 

dentro de un diseño curricular establecido, son condiciones en donde el medio le exige poner 

en práctica los conocimientos adquiridos en su paso por las aulas. 

 

Pero recuperando una definición mucho más clara y concreta, expuesta en el estudio “El eje 

de las prácticas profesionales en el marco de la formación docente”, realizado por Sayago y 

Chacón (2006), se encuentra:  



 

Las Prácticas Profesionales por su parte, constituyen una entidad coherente e  

interdependiente dentro de un currículum de formación docente, que informa al sujeto 

en formación de unas acciones institucionalizadas que tienen lugar dentro y fuera del 

ámbito universitario, en variedad de escenarios en los cuales no se limita a observar 

realidades como hechos aislados, sino que se precisa que indague la mejor forma de 

relacionarse con esos hechos, en qué medida forman parte de su identidad. (p.19)  

 

Con esta claridad conceptual ya se puede definir a la Etapa Práctica o Etapa Productiva, como 

la instancia de formación práctica dentro del curriculum que permite al estudiante la validación 

de sus conocimientos y competencias en un ambiente real; ya sea productivo o social, en 

donde tiene la oportunidad de ponerse a prueba las habilidades adquiridas en la identificación 

y resolución de problemas. 

 

Estrategia Pedagógica de Formación por Proyectos 
Para cerrar el engranaje propuesto en este marco teórico, se estudia la categoría de Estrategia 

Pedagógica de Formación por Proyectos. Para una mejor comprensión se desarrolla en dos 

partes, la primera es la Estrategia Pedagógica y la segunda es la Formación por Proyectos. 

 

Pero antes de entrar en materia con la categoría Estratega Pedagógica, es importante hacer 

la claridad y marcar la diferencia entre Estrategia Pedagógica y Estrategia Didáctica, ya que 

pueden llegar a generar ruido a la hora de formalizar una línea de entendimiento en el 

desarrollo del proyecto 

 

En el estudio realizado por María Inés Pérez Rocha (2012) denominado “Fortalecimiento de 

las competencias investigativas en el contexto de la educación superior en Colombia”, definen 

las Estrategias Pedagógicas como: 

[…] los escenarios de los procesos de formación y de interacción de la enseñanza-

aprendizaje, donde se fortalecen conocimientos, valores, prácticas, procedimientos y 

problemas propios del campo de formación. Son las actividades u operaciones 

mentales que el estudiante desarrolla para optimizar su aprendizaje, tienen una clara 

intencionalidad y requieren de un plan de acción para que el estudiante adquiera el 

conocimiento (p.24) 

 

Ahora bien, siguiendo la línea de Pérez (2012) y la cual cita a Medina (2004), plantea que las 

Estrategias Didácticas se definen como: 



 

Un conjunto de decisiones programadas que principalmente llevan al estudiante a 

adquirir conocimientos o habilidades, teniendo en cuenta el tipo de materiales, su 

organización y las actividades que deben desarrollarse, también surgen en función de 

los valores y las actitudes que se pretenden formar. (p.25)  

 

En este punto del análisis, es importante reconocer la propuesta teórica que desarrolla Yves 

Chevellard (1998) de la Transposición Didáctica, ya que el autor elabora una sustentación 

teóricamente muy interesante frente al tema de la construcción de herramientas y 

mecanismos que proponen la conversión de los objetos de saber en objetos de enseñanza. 

Es así como Chevallard (1998), define la Transposición Didáctica como:  

Un contenido de saber que ha sido designado como saber enseñar, sufre a partir de 

entonces un conjunto de transformaciones adaptativas que van a hacerlo apto para 

ocupar un lugar entre los objetos de enseñanza. El "trabajo" que transforma de un 

objeto de saber a enseñar en un objeto de enseñanza, es denominado la transposición 

didáctica. (p. 16) 

 

Visto desde esta perspectiva, la importancia de la Transposición Didáctica es que ésta es el 

instrumento a través del cual la Estrategia Pedagógica (Objeto de saber), se transforma en 

Estrategias Didácticas (Objeto de enseñanza). En otras palabras las Estrategias Didácticas 

se dan en el contexto de enseñar “algo” a “alguien”, es decir, responden al cómo hacerlo, 

mientras que las Estrategias Pedagógicas incluyen en sí las cuestiones didácticas, pero las 

rebasan para abarcar también cuestiones de diseño de curricular e incluso institucionales.  

 

Pasando a otro nivel de detalle, en el desarrollo teórico-conceptual de las Estrategias 

Pedagógicas se pueden encontrar diferentes estructuras de trabajo, que dependen 

básicamente de los temas de formación, la caracterización de los estudiantes, las condiciones 

ambientales y físicas, incluso del mismo propósito que quieran cumplir dichos procesos de 

formación.  

 

Para el caso de la Institución de Formación para el Trabajo en Colombia - SENA, la Estrategia 

Pedagógica que se implementa es la Formación por Proyectos, que se apoya en la 

identificación de un problema o necesidad del sector productivo o social, que lleva a la 

formulación de una hipótesis, a la que a su vez se le debe dar respuesta a través de la 

construcción de contenidos de conocimientos, reflexión, análisis y síntesis, orientados a la 

solución de dicho problema (Pérez, 2012). 



 

Anijovich y Mora (2010) desarrollan una propuesta teórica en su estudio Estrategias de 

Enseñanza, Otra mirada al quehacer en el aula, en donde presentan los Proyectos de Trabajo 

como una de la estrategias didáctica que permiten llevar al aprendiz a realizar las conexiones 

necesarias, entre los conocimientos disciplinares adquiridos en su proceso de formación y el 

desarrollo de la capacidad de tomar decisiones autónomas con dichos conocimientos, es así 

como las autoras establecen que un “proyecto tiene como intención: la resolución de un 

problema, la producción de un objeto, la profundización de algún conocimiento y la 

combinación de algunos ítems anteriores” (p. 94). 

 

Es así como Anijovich y Mora (2010) continúan citando a Dewey, que en su obra “Experiencia 

y Educación” expone:  

El método de proyectos no es una sucesión de actos inconexos, sino una actividad 

coherentemente ordenada, en la cual un paso prepara la necesidad del siguiente y en 

la que cada uno de ellos se añade a lo que ya se ha hecho y lo trasciende de un modo 

acumulativo (p. 93). 

 

Por su parte Cerda (2007) citado por Pérez (2012) afirma que el desarrollo de los Proyectos 

de Formación depende de “[…] la participación y la actividad de un grupo de estudiantes y es 

una experiencia que trasciende los estrechos contornos académicos de una clase” (p.26) y 

que además de buscar el desarrollo de las competencias cognitivas, también pretende 

afianzar las competencias socio-emocionales de los estudiantes. 

 

Por otro lado Camilloni (2007) agrega que el éxito en la ejecución de los Proyectos de 

Formación, se encuentra directamente relacionado con la estructuración de procesos de 

enseñanza-aprendizaje que le muestre al estudiante un reto, es decir que los saque de sus 

zonas de confort y los invite a descubrir nuevos conocimientos y en donde a su vez cita a 

Juan Díaz Bordenave el que las actividades de aprendizaje como “instrumentos para crear 

situaciones y abordar contenidos que permiten al alumno vivir experiencias necesarias para 

su propia transformación” (p.6). 

 

Sin embargo es válido preguntarse si dicha estrategia de enseñanza realmente llevan a la 

construcción de conocimiento, a lo que responde Fernando Hernández  (1998) que   

…la función del Proyecto es favorecer la creación de estrategias de organización de 

los conocimientos escolares en relación con: 1) el tratamiento de la información y 2) la 

relación entre los diferentes contenidos en torno a problemas o hipótesis que faciliten 



 

al alumnado la construcción de sus conocimientos la transformación de la información 

procedente de los diferentes saberes disciplinares en conocimiento propio (p. 1). 

 

Lo que dialoga directamente con el planteamiento de Camilloni (2007), ya que a través de la 

estructuración de las actividades requeridas para la ejecución del proyecto, realmente al 

estudiante se le propone, de forma orientada, tomar decisiones, y realizar conexiones entre 

los diferentes saberes aprendidos, para terminar dar respuesta a los problemas e hipótesis 

inicialmente planteados.  

 

Davini (2008) afirma que el Trabajo por Proyectos es un método útil que permite integrar 

sistemáticamente el conocimiento y la acción, lo que promueve el aprendizaje racional de 

trabajo, llevándolo a adquirir habilidades en la planeación de un proyecto, en términos de 

tiempo, modo y lugar, además de incentivar la creatividad y las capacidades expresivas como 

la comunicación oral, escrita y gráfica, la gestión de recursos para el desarrollo del proyecto, 

el monitoreo y la evaluación de resultados, el desarrollo del trabajo cooperativo y la autonomía 

del aprendizaje.  

 

Es así como el desarrollo del proceso de Formación Práctica a través de la metodología de 

Formación por Proyectos, le permite a los estudiantes no solo adquirir los conocimientos 

técnicos, sino también alcanzar a desarrollar competencias blandas como compromiso, 

responsabilidad, tolerancia, aceptación, respeto, cooperación, solidaridad, autonomía, 

valoración, gestión entre otros; teniendo en cuenta que para llegar a este nivel, el proceso 

parte de un claro y estructurado programa de Articulación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

METODOLOGÍA DIDÁCTICA PARA LA EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA  
 

Tal y como se planteó anteriormente en la conceptualización de la innovación, el presente 

trabajo pretende estructurar una estrategia metodológica didáctica para la ejecución de la 

Etapa Productiva del programa Articulación con la Media Técnica, que se orienta en el Centro 

de Comercio, del SENA Regional Antioquia. 

 

Básicamente el proceso de evaluación de dicha propuesta de innovación se realizará en dos 

fases: Fase 1. Planeación y Fase 2. Seguimiento y Monitoreo  

 

A continuación se detallan cada una de las fases de evaluación, sus procedimientos y 

mecanismo de evaluación o valoración. 

 

Fase 1. Planeación 

 Momento 1. Recolección de información 
Propósito: Recolectar información sobre la normatividad y casos similares que se han 

desarrollado, sobre programas de articulación de la educación media con la educación 

superior en Latinoamérica. 

Actores: Instructor Investigador. 

 Momento 2. Diseño de la estrategia metodológica 
Propósito: Teniendo en cuenta la información anteriormente recolectada, se presenta 

el esquema o diseño, a través del cual se estructura la metodología de trabajo para 

ejecutar la Etapa Productiva en el programa Articulación de la Educación Media con la 

Educación Superior en el SENA. 

Actores: Instructor Investigador. 
 

Tabla 2. Desarrollo Fase 1. Planeación 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

ACTIVIDAD RESPONSABLE INSTRUMENTO DE APOYO 

Recolección y análisis de información para 

estructurar el diseño de la estrategia metodológica 

– propuesta de innovación 

Instructor Investigador 
Documento de trabajo físico y 

digital  

Diseño de la estrategia metodológica – propuesta 

de innovación 
Instructor Investigador 

Documento de trabajo físico y 

digital  



 

Fase 2. Seguimiento, Monitoreo y Evaluación 
Momento 1. Socialización de la Estrategia 

Propósito: Dar a conocer al equipo de desarrollo curricular la estrategia metodológica 

para la ejecución de la Etapa Productiva del programa Articulación con la Educación 

Media y SENA del Centro de Comercio – Regional Antioquia.  

Actores: Instructor Investigador y Equipo de desarrollo curricular del programa 

Articulación con la Educación Media y SENA del Centro de Comercio – Regional 

Antioquia. 

 Momento 2. Prueba Piloto 
Propósito: Observar el comportamiento de la puesta en marcha, de la estrategia 

metodológica para la ejecución de la Etapa Productiva del programa Articulación con 

la Educación Media y SENA del Centro de Comercio – Regional Antioquia; esto con el 

fin de hacer cambios y ajustes que surjan durante el proceso.  

Actores: Estudiantes del grado 10 y 11, de los colegios que se encuentran asociados 

al programa Articulación con la Educación Media - SENA del Centro de Comercio – 

Regional Antioquia y el Equipo de Desarrollo Curricular del programa Articulación. 

 Momento 3. Evaluación 
Propósito: Identificar la efectividad de la estrategia metodológica propuesta, para dar 

cumplimiento al objetivo de la Etapa Productiva del programa Articulación con la 

Educación Media - SENA del Centro de Comercio – Regional Antioquia.  

Actores: Estudiantes del grado del grado 10 y 11, de los colegios que se encuentran 

asociados al programa Articulación con la Educación Media - SENA del Centro de 

Comercio – Regional Antioquia, Instructor Investigador, Equipo de desarrollo curricular 

del programa Articulación y Equipo Pedagógico del Centro de Formación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tabla 3. Desarrollo Fase 2. Seguimiento, monitoreo y Evaluación 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD RESPONSABLE INSTRUMENTO DE APOYO 

Presentación de la estrategia 

metodológica a través de exposición 

con medios audiovisuales 

Instructor Investigador 

Documento de trabajo físico y 

digital  

Presentación multimedia  

Taller práctico Instructor Investigador 
Documento de trabajo físico y 

digital  

Retroalimentación y devoluciones 
Instructor Investigador 

Equipo de Desarrollo Curricular 

Acta de reunión 

Cuestionario 

Desarrollo de la prueba piloto de la 

estrategia metodológica – propuesta de 

innovación 

Instructor Investigador 

Equipo de Desarrollo Curricular 

Documento Plan de ejecución de 

la estrategia metodológica 

Evaluación de la prueba piloto 
Instructor Investigador 

Equipo de Desarrollo Curricular 
Rúbrica de evaluación 

Retroalimentación y devoluciones 
Instructor Investigador 

Equipo de Desarrollo Curricular 

Acta de reunión 

Cuestionario 

Presentación final de la estrategia 

metodológica 
Equipo de Desarrollo Curricular 

Documento de trabajo físico y 

digital  



 

CAPÍTULO 1. CONTEXTO Y REALIDADES DEL PROGRAMA ARTICULACIÓN CON LA 
EDUCACIÓN MEDIA – SENA CENTRO DE COMERCIO 

 

Introducción 
 

En el marco de éste primer capítulo, y para presentar una contextualización coherente de 

cómo se desarrolla el Programa Articulación con la Educación Media en el Centro de Comercio 

del SENA – Antioquia, es importante en primera instancia realizar un acercamiento detenido 

a la normatividad que lo rige, tanto desde la perspectiva institucional del SENA, como la del 

Ministerio de Educación Nacional; esto con el fin de consolidar una base formal, que 

respaldará toda la propuesta pedagógica que en este documento se plantea.  

 

Posteriormente, se considera muy importante hacer un reconocimiento de las condiciones en 

las que actualmente se desarrolla dicho Programa al interior del Centro de Formación, trabajo 

que ya se comenzó a desarrollar desde el año 2019 a través de un “Grupo Focal con los 

Instructores de la Media Técnica del Centro de Comercio”,15 con la lupa del investigador que 

quiere indagar sobre las realidades que se viven al interior del Programa y que se convierten 

en materia de estudio del presente trabajo de innovación pedagógica. 

 

Para cerrar, se plantea un análisis comparativo de cómo se vienen desarrollando este tipo de 

programas de articulación entre la educación media y la superior en algunos países 

latinoamericanos, para analizar no solo las políticas de educación establecidas en estos 

países, sino también las estrategias metodológicas utilizadas para su implementación. 

 

Es así como en este primer capítulo se planea trabajar partiendo de lo general; analizando 

normas como las Leyes 115 y 119, ambas expedidas por el Ministerio de Educación Nacional 

de Colombia en 1994. En la primera se establece la Ley General de Educación y en la segunda 

se plantea la Reestructuración del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA; a lo particular, 

tomando como referente principal la Resolución Interna del SENA 1113, por la cual se expide 

el Manual para Operación de la Articulación del SENA con la Educación Media de Estudio; 

pero haciendo hincapié en desarrollo del contexto del Centro de Comercio de la Regional 

Antioquia; todo esto con el propósito de orientar un breve recorrido del desarrollo e 

                                                           
15 Documento de trabajo: “Propuesta metodológica de trabajo para el desarrollo de la etapa práctica en el 
programa de la media técnica – Centro de Comercio Antioquia. 



 

implementación de programas iguales o similares, en algunos de los países referentes en 

políticas de educación en Latino América. 

 

1.1 Marco normativo que rige el Programa Articulación con la Educación Media en 
Colombia y en el SENA 
 

Cuando se habla en Colombia de la Articulación de la Educación Media con la Educación 

Superior, es importante resaltar que es una Política de Estado que se encuentra enmarcada 

en dos contextos: el gubernamental y el institucional. 

 

Desde el contexto gubernamental, es necesario hacer referencia de lo que significó para la 

educación colombiana el informe de la Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo del año 

1994, titulado: “Colombia al filo de la oportunidad”, del que se desprenden muchos procesos 

que actualmente definen la calidad y pertinencia de la educación en Colombia.  

 

El profesor Jaime Leal Afanador, en la editorial de la página de noticias de la Universidad 

Nacional Abierta y a Distancia UNAD, a propósito de los 25 años del llamado “Informe de 

Sabios16”, describe de una forma muy concreta el propósito y la misión de este estudio: 

El informe se constituía en una especie de “Carta de Navegación” sobre la cual se 

instalaban los principales rumbos a seguir para afrontar los nuevos desafíos del tercer 

milenio de la civilización. Aquellos intelectuales (aún vivos, afortunadamente, menos 

nuestro Nobel Gabo) imaginaban un país esperanzador, con equidad, inclusión y 

justicia social; y para ello plantearon un redireccionamiento del Estado, y en especial 

del sector educativo, a fin de garantizar un cambio estructural en las organizaciones 

educativas públicas y privadas, que permitiera transformarlas en “organizaciones 

flexibles”. Así, se podría procurar “el desarrollo humano integral, equitativo y 

sostenible, basado en el cambio organizacional, el cambio educativo y el cambio 

tecnológico”, tal como lo sostuvo Vasco, en el acto de presentación del informe en 

Casa de Nariño. 

En síntesis, la Comisión abogaba por un cambio en la institucionalidad del Estado 

basada en la competitividad y la productividad, terminología de uso común hoy, pero 

visionaria hace más de dos décadas. (p.1) 

 

                                                           
16 La Comisión de Sabios estaba compuesta por diez insignes colombianos: Carlos Eduardo Vasco (coordinador), 
Ángela Restrepo, Rodolfo Llinás, Manuel Elkin Patarroyo, Marco Palacios, Fernando Chaparro, Eduardo Aldana, 
Rodrigo Gutiérrez, Gabriel García Márquez y Eduardo Posada. 



 

Específicamente, y para los fines de este trabajo, en este informe se afirma que la mayor 

deficiencia de la educación en Colombia se encuentra en la dificultad “…para convertir la 

educación media en puente hacia el mundo del trabajo” (Misión de Ciencia, Educación y 

Desarrollo, 1995, p.142), lo que sumado a las palabras del nobel Gabriel García Márquez en 

la presentación del informe, deja aún más claro que el sendero de la educación en Colombia, 

debe estar acompañado de condiciones que inviten a las personas a pensar de manera 

inconforme y reflexiva, ya que desde allí se perfila el camino del cabio y el crecimiento. 

 

“La Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo, no ha pretendido una respuesta, pero 

ha querido diseñar una carta de navegación que tal vez ayude a encontrarla. Una 

educación desde la cuna hasta la tumba, inconforme y reflexiva, que nos inspire un 

nuevo modo de pensar y nos incite a descubrir quiénes somos en una sociedad que 

se quiera más a sí misma, que aproveche al máximo nuestra creatividad inagotable y 

conciba una ética y tal vez una estética para nuestro afán desaforado de superación 

personal” (p. 29). 

 

Cabe resaltar, que en dicho documento se establece claramente la diferencia existente entre 

la Educación para el Trabajo y la Educación para la Empleabilidad; aspectos muy importantes 

para la comprensión del presente proyecto de innovación pedagógica; afirmando que:  

El problema está en confundir el trabajo con el empleo, y la educación para el trabajo 

con la educación diversificada hacia un oficio. No se trata ya de orientar la educación 

hacia el entrenamiento en destrezas y habilidades específicas, sino de promover una 

educación general básica que prepare a los estudiantes en las competencias mentales 

y físicas de orden superior, necesarias para orientarse hacia el trabajo, sea este 

asalariado o independiente. El egresado debe estar en capacidad de obtener un 

empleo o de autoemplearse. (p.158) 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se identifica con claridad que el gobierno ha mostrado un gran 

interés en que la educación, la ciencia y el desarrollo se conviertan en pilares para la 

transformación requerida, que busca afianzar la condición de país competitivo, buscando con 

esto resolver importantes problemas de Estado en temas de desempleo, pobreza y 

desigualdad.  

 

Ahora bien, en el contexto institucional, el marco normativo de la política de Articulación de la 

Educación Media con la Educación Superior, determina las obligaciones que el Ministerio de 



 

Educación Nacional tiene frente al proceso de articulación entre las instituciones en cuestión, 

de tal forma que se permitan la movilidad de los estudiantes en la cadena de formación 

(Educación Media – Educación Técnica – Educación Superior), siendo un proceso que debe 

incluir directamente a docentes, directivos, estudiantes y padres de familia, en el nivel de 

educación media; y a decanos de las universidades, docentes universitarios, Secretarías de 

Educación, en el nivel de educación superior; además de tener también en cuenta los 

diferentes actores del sector productivo, los cuales deben asumir un rol muy importante en la 

viabilidad de este proceso.     

 

Es así como para el Ministerio de Educación de Colombia, y retomando el Manual para la 

Articulación del SENA con la Educción Media: 

(…) la educación media es parte fundamental del sistema educativo y por tanto, 

requiere ser fortalecida con políticas, estrategias y acciones específicas que le 

permitan cumplir los objetivos de orientar la construcción del proyecto de vida de los 

jóvenes, orientar su vocación desarrollando competencias para el trabajo, a la vez que 

se procura ampliar su permanencia en el sistema educativo y se propicia la continuidad 

hacia niveles superiores de educación y formación para el trabajo (p.5). 

 

Para apoyar lo anterior, se crea la Ley 119 de 1994, la cual en su Artículo 3, numeral 13 

establece que: “Es un objeto del SENA asesorar al ministerio de Educación Nacional en el 

diseño de los programas de educación media técnica, para articularlos con la Formación 

Profesional Integral” (p.3); pero que ayuda a entrar en materia de trabajo realmente la Ley 115 

de 1994, la cual en su Artículo 32 dice: 

Educación Media Técnica. La educación media técnica prepara a los estudiantes para 

el desempeño laboral en uno de los sectores de la producción y de los servicios, y para 

la continuación en la educación superior.  

Estará dirigida a la formación calificada en especialidades tales como: agropecuaria, 

comercio, finanzas, administración, ecología, medio ambiente, industria, informática, 

minería, salud, recreación, turismo, deporte y las demás que requiera el sector 

productivo y de servicios. Debe incorporar, en su formación teórica y práctica, lo más 

avanzado de la ciencia y de la técnica, para que el estudiante esté en capacidad de 

adaptarse a las nuevas tecnologías y al avance de la ciencia. Las especialidades que 

ofrezcan los distintos establecimientos educativos, deben corresponder a las 

necesidades regionales. 



 

PARAGRAFO. Para la creación de instituciones de educación media técnica o para la 

incorporación de otras y para la oferta de programas, se deberá tener una 

infraestructura adecuada, el personal docente especializado y establecer una 

coordinación con el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA u otras instituciones de 

capacitación laboral o del sector productivo. (p.10) 

 

Es decir, a través de la creación de esta Ley el Estado le endilga la responsabilidad al SENA 

de coordinar con las instituciones de educación media la puesta en marcha del Programa 

Articulación con la Educación Media. 

 

Es así como a partir de la creación de la Ley 115 y 119 de 1994, se comienza un camino hacia 

la consolidación de un proceso de articulación entre dos importantes fases de formación de 

los jóvenes colombianos. 

 

Pero es solo hasta el 2002, que a través de la expedición de la Ley 749 se despliega la 

posibilidad de ejecutar el programa de articulación de la media con el SENA, organizando todo 

el proceso por ciclos de formación: 

El primer ciclo, estará orientado a generar competencias y desarrollo intelectual como 

el de aptitudes, habilidades y destrezas al impartir conocimientos técnicos necesarios 

para el desempeño laboral en una actividad, en áreas específicas de los sectores 

productivo y de servicios. 

El segundo ciclo, ofrecerá una formación básica común, que se fundamente y apropie 

de los conocimientos científicos y la comprensión teórica para la formación de un 

pensamiento innovador e inteligente, con capacidad de diseñar, construir, ejecutar, 

controlar, transformar y operar los medios y procesos que han de favorecer la acción 

del hombre en la solución de problemas que demandan los sectores productivos y de 

servicios del país.  

El tercer ciclo, complementará el segundo ciclo, en la respectiva área del conocimiento, 

de forma coherente, con la fundamentación teórica y la propuesta metodológica de la 

profesión, y debe hacer explícitos los principios y propósitos que la orientan desde una 

perspectiva integral, considerando, entre otros aspectos, las características y 

competencias que se espera posea el futuro profesional (Ministerio Educación 

Nacional – Colombia, 2009, p.12). 

 



 

Ilustración 6. Aspectos Claves en la Implementación de los Procesos de Articulación 

Todavía en el año 2005, se puede ver como el programa continua en diseño y planeación, ya 

que a través de la publicación del CONPES 3360, denominada Fortalecimiento de la 

Educación Técnica y Tecnológica en Colombia, se destaca que una de las debilidades del 

sistema educativo en Colombia es: “…la desarticulación de la educación superior técnica y 

tecnológica con la educación media y señala que actualmente, los contenidos de los currículos 

de estos niveles de formación no guardan coherencia entre sí, lo que dificulta al estudiante 

continuar con su especialización técnica o tecnológica en la educación superior”. 

 

Entonces es desde este punto, donde surge la necesidad de construir unas orientaciones que 

lleven a las instituciones involucradas en el programa de articulación a implementar procesos 

específicos, que garanticen su correcto desempeño y donde comienza un arduo trabajo para 

las instituciones de educación media que se proyectaban a participar en dicho programa de 

articulación. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Orientaciones para la Articulación de la Educación Media, 2009 

 

El desarrollo de este proceso comienza realizando ajustes al Plan Educativo Institucional (de 

la Institución de Educación Media - IEM), en los aspectos que se requieran, especialmente a 

los que se refieren al programa de articulación y al desarrollo de currículos basados en 

competencias, de acuerdo con el énfasis de la IEM, y las acciones conjuntas que ejecutarán 



 

SENA/IEM. También se requiere concertar los procesos de formación y/o actualización a los 

profesores de la institución educativa, además de realizar las adecuaciones a los ambientes 

de aprendizaje, y estudiar las condiciones de homologación de las competencias 

desarrolladas por los estudiantes en la especialidad de la media técnica en relación con los 

programas del SENA (Ministerio Educación Nacional – Colombia, 2009).  

 

Teniendo en cuenta todo el trabajo que conllevó, no solo para las instituciones educativas, 

sino para el mismo SENA, la generación de las condiciones para la ejecución del programa 

de articulación, se comienza en el año 2010 un primer pilotaje, en donde se proponen ajustes 

a la metodología de trabajo y recién en el año 2017 a través de la Resolución 1113 se 

consolida el primer  “Manual para la Operación de la Articulación con la Educación Media”, en 

donde se considera necesario “…formalizar la planeación, organización, ejecución y control 

de las actividades relacionadas con la articulación del SENA con la educación media, 

incorporando estas actividades dentro del Sistema Integrado de Gestión Institucional” (p.3). 

  

Sin embargo, al realizar un recorrido por dicho Manual, se pueden identificar vacíos en el  

momento de proponer la “Fase de ejecución de la formación en articulación del SENA con la 

Educación Media Oficial”, específicamente en el proceso denominado “Inicio de la formación 

y seguimiento”, en donde de una forma escueta dice:  

Es responsabilidad de los instructores hacer seguimiento a los grupos desde la primera 

sesión y reportar las novedades en el momento que se presenten, apoyando por su 

solución inmediata. Para toda situación que se presente se debe aplicar el reglamento 

de aprendices SENA17 (p.14). 

 

Es así como los procesos de “Desarrollo Curricular”18 en el Programa Articulación con la 

Educación Media en el SENA siempre han estado bajo la responsabilidad de los Centros de 

Formación,19 específicamente en cabeza de los Coordinadores Académicos y su equipo de 

                                                           
17 El cual determina el debido proceso a través del cual se deben reportar y sancionar las faltas académicas o 
comportamentales de los aprendices, pero no es a través de este documento donde se establece el proceso a 
seguir en el desarrollo del programa de formación. 
18 Desarrollo Curricular: Proceso mediante el cual se planea, diseña y ejecuta la ruta de aprendizaje de cada 
aprendiz, mediante proyectos productivos que contienen Actividades de Aprendizaje, y la aplicación Técnicas 
Didácticas Activas que permiten desarrollar sus competencias con ritmos de aprendizaje personalizados para cada 
uno. 
19 El Decreto 249 de 2004, en su artículo 25 define los Centros de Formación del Sena como las dependencias 
responsables de la prestación de los servicios de formación profesional integral, los servicios tecnológicos, la 
promoción y el desarrollo del empresarismo, la normalización y evaluación de competencias laborales, en 
interacción con entes públicos y privados y en articulación con las cadenas productivas y los sectores económicos. 



 

instructores que tienen la potestad de diseñar los Proyectos Formativos20 y sus respectivos 

Planes de Trabajo, teniendo en cuenta las Redes de Conocimiento a las que pertenecen 

dichos programas. 

 

1.2 Diagnóstico de la ejecución del Programa Articulación con la Educación Media en 
el Centro de Comercio – SENA Antioquia 
 

Según el Manual de Convivencia y Reglamento del Aprendiz Sena, en su Capítulo V. Procesos 

de Formación, Incumplimiento y deserción, se define qué es la Etapa Productiva en los 

procesos de formación del SENA, además especifica la importancia y la razón de esta etapa 

en el proceso de formación. Es así como en el Artículo 19. Participación y cumplimiento, define 

que “La etapa productiva del programa de formación es aquella en la cual el Aprendiz SENA 

aplica, complementa, fortalece y consolida sus competencias, en términos de conocimiento, 

habilidades, destrezas, actitudes y valores” (p.24). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior la etapa productiva debe permitirle al aprendiz aplicar en la 

resolución de problemas reales del sector productivo, los conocimientos, habilidades y 

destrezas pertinentes a las competencias del programa de formación, asumiendo estrategias 

y metodologías de autogestión. 

 

Ajustándose a la normatividad institucional y a las condiciones reales, en términos de tiempo, 

responsabilidades académicas en el colegio, edad, entre otras, de los jóvenes que se vinculan 

al Programa de Articulación con la Media Técnica, el Centro de Comercio ha venido trabajando 

el desarrollo de la Fase de la Etapa Productiva de este programa, motivando a los aprendices 

a que adopten la alternativa de la participación en la formulación de proyectos productivos, 

según lo establece el Artículo 12 del Reglamento del Aprendiz. 

 

Y si bien a través del tiempo que lleva ejecutándose dicha estrategia, se han visto resultados 

positivos, cabe anotar que el equipo de desarrollo curricular requiere de una estructura 

metodológica que le permita reorganizar sus recursos y generar mayores niveles de eficiencia 

y eficacia tanto en las actividades de formación de la etapa lectiva, como un mayor impacto 

                                                           
20 Proyecto Formativo: Herramienta de formación que involucra a los aprendices en la solución de problemas o 
aplicación de una idea; les permite trabajar de manera autónoma e interdisciplinaria para construir su propio 
aprendizaje relacionado con sus competencias de formación y culmina en resultados reales generados por ellos 
mismos. 



 

real a nivel académico y social a través de la implementación de una metodología estructurada 

para desarrollar la etapa práctica en este programa. 

 

Conscientes de lo anterior en el mes de octubre del 2019, se reúne el Equipo de Desarrollo 

Curricular y teniendo en cuenta la información registrada de los proyectos del grado 11 que 

se presentaron como alternativa de Etapa Productiva (ver Tabla 5. Proyectos Etapa 

Productiva grado 11 – 2019)  y después de implementada la estrategia del Focus Group21 con 

el equipo de trabajo, se identificaron las principales Fortalezas y Debilidades de la 

metodología actual de trabajo, en donde los resultados fueron los siguientes: 
 

Tabla 4. Proyectos Etapa Productiva grado 11 – 2019 

VARIABLE ANALIZADA VALOR 

Número de Instituciones Educativas atendidas 2019 - Grado 11 18 

Número de Instructores que atienden la Etapa Lectiva y la Etapa Productiva 2019 - Grado 11 12 

Número de proyectos registrados en Etapa Productiva 2019 - Grado 11 256 

Número de proyectos acompañados por cada Instructor 2019 (Promedio) 21,3 

 

Fuente: Equipo de Desarrollo Curricular – 2019 
 

Tabla 5. Análisis principales fortalezas y debilidades metodología de trabajo actual 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Estimula la creatividad, el trabajo autónomo y 
el desarrollo de las competencias 
emprendedoras en los aprendices. 

44% 
Saturación de actividades y falta de tiempo 
para el desarrollo de la Etapa Lectiva y de la 
Etapa Productiva.  

19% 

Acompañamiento por parte del Sena en la 
formulación y gestión del proyecto. 17% 

Planteamiento de ideas de proyectos sin 
antes realizar un análisis de sector o 
necesidades.  

16,5% 

Se pueden implementar todas las 
competencias.  14% 

No se cuenta con un esquema claro y 
coherente para la formulación del proyecto. 16,5% 

Políticas en común entre el Sena y las I.E del 
desarrollo de la Etapa Productiva. 9% 

Los aprendices y sus familias no cuentan con 
los recursos para la formulación del proyecto. 16% 

Modelo acorde a las realidades de los 
aprendices. 5,5% 

Los Instructores son buenos técnicamente, 
pero no cuentan con formación en proyectos, 
emprendimiento o planes de negocios.  

13% 

Los aprendices pueden competir y afrontar el 
mundo real con su proyecto. 5,5% 

En ocasiones los docentes de 
emprendimiento de las IE, no trabajan acorde 
a los lineamientos establecidos por la Etapa 
Productiva del Sena. 

11% 

                                                           
21 Es una metodología de diagnóstico que permite conocer las opiniones de un grupo de personas sobre un 
producto, servicio o prototipo, a través de una entrevista cualitativa y discusión grupal. 



 

Incentiva el trabajo en equipo.  5% 
Los aprendices no valoran la importancia de 
la Etapa Productiva.  8% 

 

Fuente: Equipo de Desarrollo Curricular – 2019 
 

Lo anterior deja ver claramente la sobrecarga de tareas y responsabilidades que se le endilga 

al Equipo de Desarrollo Curricular, teniendo en cuenta que si bien muchos de estos 

instructores están bien calificados en la orientación de las áreas técnicas, no tienen la 

suficiente experiencia para realizar el acompañamiento en la formulación de proyectos 

productivos, lo que ha venido generando en el equipo de trabajo: 

 

1. Desgaste del Talento Humano, exigiéndole actividades que no corresponden a su perfil. 

2. Desarrollo de proyectos que no responden a las expectativas que exigen la Etapa 

Productiva. 

 

En el diagnóstico también aparecen aspectos positivos en el desarrollo de la formación de los 

aprendices, especialmente el estímulo a la creatividad, en donde la mejor expresión de su 

visión y reconocimiento del entorno en el que se desenvuelven y sus capacidades 

emprendedoras, terminan consolidándose en el proyecto productivo. 

 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, desde la normatividad hasta las condiciones de vida 

reales de los aprendices que pertenecen a este programa de formación, el Equipo de 

Desarrollo Curricular plantea un primer esquema de trabajo el cual estaría planteado 

básicamente en el desarrollo de tres fases principales: 

1. Sensibilización 

2. Emprendimiento  

3. Formulación de proyecto 

 

En donde se comenzaría desde el grado 10 a trabajar los temas de Sensibilización y 

Emprendimiento, logrando desde estos aspectos la identificación de la idea de proyecto 

productivo a formular; incluso en este grado se pude llegar a trabajar la estructuración del  

estudio de mercado y técnico de dicho proyecto.  

 

Lo que permitiría pasar al grado 11 con un esquema muy elaborado y en el cual los aprendices 

puedan concentrarse en la elaboración de los estudios administrativo, de costos y proyección 

de ingresos, además de la presentación y defensa final de su trabajo. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Es así como se termina concluyendo que dentro de los principales requerimientos para el 

desarrollo de la propuesta metodológica para la ejecución de la Epata Productiva en el 

programa de Articulación se encuentran en la incorporación de profesionales en las áreas de 

Emprendimiento y Formulación de Proyectos; además de la capacitación a los instructores 

Técnicos en estos nuevos temas. 

 
Adicional se proyectan como los principales impactos positivos para el programa:  

1. Creación de unidad técnica de trabajo y evaluación de la Etapa Productiva del programa 

Articulación con la Educación Media. 

2. Estandarización de los productos requeridos para aprobar la Etapa Productiva en el 

proceso de formación. 

3. Enriquecimiento de la formación a través de la incorporación de Cursos de Formación 

Complementaria que apoyan la formulación del proyecto productivo. 

Ilustración 7. Propuesta metodológica ejecución Etapa Productiva Programa Media Técnica 
– Centro Comercio 



 

4. Validación de los procesos de formación con las necesidades reales de los sectores 

económicos de la ciudad y del país. 

5. Apropiación por parte de los aprendices de técnicas académicas actuales en la 

formulación de proyectos. 

6. Reorganización de recursos y tiempos en el equipo de trabajo de la Media Técnica. 

7. Formulación de proyectos con potencial de seguir apoyados por el Sena a través de las 

oficinas de emprendimiento regional y nacional. 

8. Formulación de proyectos con elementos innovadores y de desarrollo tecnológico que 

pueden remitirse a los semilleros de investigación de SENNOVA. 

 

1.3 Desarrollo de programas similares al de Articulación con la Educación Media en 
algunos países Latinoamericanos 
 

A continuación se realiza un breve recorrido por algunos programas similares que se viene 

desarrollando en Latinoamérica, esto con el fin de visualizar la realidad, el alcance y la 

importancia que conlleva el desarrollo de políticas y estrategias alrededor de los programas 

de articulación de la educación media o secundaria y la educación superior o formación para 

el trabajo.  

 

Chile - Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior 
(PACE) 

En el 2019 Gimeno, M y Segovia, K. presentan en el “VI CLABES. Sexta conferencia 

latinoamericana sobre el abandono en la educación superior” su estudio denominado: 

“Articulación entre educación media y superior bajo la metodología de aprendizaje y servicio: 

experiencia de la academia PACE-USACH”, en donde exponen como la Universidad de 

Santiago de Chile viene trabajando en el “Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a 

la Educación Superior” (PACE).  

 

Dicho programa expone trabajar una serie de actividades de acompañamiento académico que 

articulan la educación media, representados por los Liceos Técnicos Profesionales y el 

posterior ingreso a la Universidad, a través de la implementación de una fase intermedia entre 

los dos momentos de formación, que se identifica como “Academia” y se ejecuta bajo la 

metodología de “Aprendizaje y Servicio”; su propósito principal es atender las necesidades 

específicas de la comunidad a la que pertenecen a través de la formulación y gestión de 

proyectos de intervención, por parte de los estudiantes, los cuales deben investigar sobre 

bibliografía pertinente, presentar avances, resultados y reflexiones del trabajo realizado.  



 

México – Programa de Educación Media Superior: Bachillerato Tecnológico 
En México, a través de la Secretaria de Educación Pública trabajan en un programa 

denominado “Educación Media Superior”, en donde tal como lo define su página web22: 

“Los estudios que siguen a la Secundaria son conocidos como Educación Media 

Superior, esta se divide en Bachillerato escolarizado, Bachillerato no escolarizado, 

Bachillerato mixto, Certificación de bachillerato por examen, cursos de Capacitación 

para el trabajo y para quienes tienen algún tipo de discapacidad”. 

 

Para este caso se concentrará la mirada en el Bachillerato Escolarizado, que se divide en dos 

tipos: 1. Bachillerato Tecnológico y 2. Bachillerato General. 

 

En el Bachillerato general los estudiantes cursan las materias de una estructura académica 

común, que están diseñadas para preparar y continuar los estudios de Educación Superior 

para una licenciatura o ingeniería. Pero el Bachillerato tecnológico cuenta con la modalidad 

bivalente, es decir, los estudiantes pueden cursar el bachillerato al mismo tiempo que una 

carrera técnica. En este sentido, las materias iniciales que cursan son las mismas que en el 

bachillerato general, lo que los prepara para la llegada al nivel universitario; pero adicional a 

estas materias, los jóvenes también reciben formación en materias tecnológicas, lo que los 

prepara como técnicos de nivel medio superior, a la par que cursan el nivel de bachillerato 

general. 

 

Uruguay – Bachillerato Tecnológico 
En Uruguay este programa se conoce como Bachilleratos Tecnológicos. …“la creación de 

bachilleratos tecnológicos, el impulso de carreras técnicas y tecnológicas en la Universidad 

del Trabajo del Uruguay, la cual brinda estudios de educación media técnica y una carrera 

superior de Ingeniería Tecnológica” (Camargo, Garzón y Urrego, 2012).  

 

Asimismo, se debe acotar que para el ingreso de un estudiante a una Universidad Uruguaya, 

un condicionamiento indiscutible es haber adelantado el bachillerato en una de las 

instituciones de bachillerato tecnológicos destinadas para tal fin (Camargo, et al., 2012). 

 

 

 

                                                           
22 Gobierno de México. Secretaría de Educación Pública: Oferta Educativa- Educación Media Superior. Tomado 
de: https://www.gob.mx/sep/acciones-y-programas/oferta-educativa-educacion-media-superior 



 

Argentina – Programa Nexos 
El Programa NEXOS surge en Argentina en el año 2017 y en la actualidad todavía se 

encuentra en ejecución. Este Programa se enfoca en promover una estrategia que permite 

integrar el último año del nivel secundario y el ingreso a la universidad, construyendo 

diagnósticos y planes de trabajo compartidos entre ambos niveles educativos y cuyo objetivo 

principal es fortalecer el proceso de inserción de los alumnos en el nivel superior, promover la 

continuidad de sus estudios, formar para el ejercicio de la ciudadanía y brindar las 

competencias requeridas por el mundo del trabajo” (Res. N° 321/17). 

 

En la revista Huellas del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional de La Pampa, en 

el vol. 29 de 2019, se publica el estudio de la profesora María Cristina Nin  “La articulación de 

la Universidad y la escuela secundaria, desafíos educativos ante la agenda 2030”, en donde 

presenta de una forma concreta el propósito y las principales líneas de trabajo del Programa 

NEXOS:  

 

1. La articulación Universidad - Escuela Secundaria, el cual tiene como principales Ejes de 

trabajo:  

 El abordaje de competencias básicas y específicas para el acceso a la educación 

superior,  

 El reconocimiento de las diferentes ofertas formativas y  

 Las experiencias orientadas a la formación de vocaciones tempranas 

 

Adicional, las líneas de acción a través de las que se implementan son: 

 Tutorías académicas en las escuelas secundarias, 

 Actividades aproximación a la vida universitaria 

 Producción de material educativo y  

 Estrategias de formación y capacitación permanente. 

 

2. La articulación hacia el interior del sistema de educación superior, línea temática que 

promueve la articulación entre el sistema universitario y las instituciones de formación superior 

no universitaria tanto docente como técnica. Entre sus principales líneas de acción se cuentan:  

 Creación de redes de comunicación entre distintos actores nacionales, regionales y 

locales, 

 Compilación de normativa vigente para ambos subsistemas y diseño de nuevos 

instrumentos para mejorar su organización, 



 

 Reactivación de estrategias de articulación entre las Universidades y los Institutos de 

Educación Superior ya implementadas a nivel local, jurisdiccional y regional y  

 La elaboración de convenios entre instituciones, jurisdicciones y/o regiones para 

favorecer el trayecto formativo de los estudiantes. 

 

 

  



 

CAPÍTULO 2. METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE LA ETAPA PRODUCTIVA 
DEL PROGRAMA ARTICULACIÓN ENTRE LA EDUCACIÓN MEDIA Y EL SENA – 
CENTRO DE COMERCIO REGIONAL ANTIOQUIA 
 

El propósito de este capítulo es presentar el desarrollo de la metodología didáctica de trabajo, 

para realizar el acompañamiento en la Etapa Productiva del programa Articulación de la 

Educación Media, del Centro de Comercio de la Regional Antioquia. 

 

En primer lugar se considera pertinente realizar un recorrido por el Modelo Pedagógico del 

SENA, ya que es en este contexto donde se implementará la metodología de trabajo 

propuesta. Este recorrido ayudará a generar un mejor entendimiento de las condiciones y 

problemas a los que se le busca dar solución. 

 

Seguido el trabajo presenta la propuesta metodológica para dar cumplimiento a la Etapa 

Productiva del Programa Articulación entre la Educación Media y el SENA. Se plantea la 

metodología en tres fases: la sensibilización, el emprendimiento y la formulación de proyecto. 

 

2.1 Modelo Pedagógico Institucional  MPI SENA 
 

En el III Encuentro Pedagógico Regional (2012), realizado por la Dirección Nacional de 

Formación Profesional, se realiza la conferencia de inicio “Modelo Pedagógico Institucional 

del SENA”, orientada por el entonces encargado de dicha dependencia Dr. Jorge Eduardo 

Cruz Romero.  

 

En la apertura de dicha conferencia, el Dr. Cruz dice, parafraseando al conferencista: …que 

si bien todos los asistentes (al evento) conocen o debería conocer el Modelo Pedagógico 

Institucional, a veces, por los afanes del día a día, se olvida la real esencia de misión que el 

Estado y la sociedad le han otorgado al SENA, por eso desde la Dirección Nacional de 

Formación Profesional, se les invita a recordar y retomar la esencia de nuestra razón de ser.    

 

2.1.1 Objetivo y características del MPI SENA 
 

Retomando la información presentada en el documento de trabajo Modelo Pedagógico de la 

Formación Profesional Integral del SENA, se encuentran definidos de una forma muy concreta 

el objetivo y las principales características de dicho modelo. 

 



 

Ilustración 8. Relaciones de la integralidad de la Formación Profesional en el SENA 

El objetivo del MPI del SENA busca: diseñar, divulgar y poner en práctica una estructura 

conceptual, metodológica y operativa de carácter sistémico que, desde la perspectiva 

pedagógica, posibilite incrementar los niveles de pertinencia, efectividad, calidad, coherencia 

y unidad técnica de todos los procesos institucionales, en particular del proceso de Formación 

Profesional Integral FPI (p.8). 

 

El Acuerdo 08 de 1997 – Estatuto de la Formación Profesional del SENA, define la Integralidad 

de la Formación Profesional como “el equilibrio entre los componentes tecnológico y social; 

en donde comprende el obrar tecnológico en  armonía con el entendimiento de la realidad 

social, económica, política, cultural, estética, ambiental, y del actuar práctico moral” (p.9), es 

decir, la FPI implica una formación para el Mundo de la Vida23, conformado por los contextos 

productivo y social. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Modelo Pedagógico de la Formación Profesional Integral del SENA (2012) 

 

Es así como el Modelo Pedagógico de la Formación Profesional Integral del SENA  -MPFPI- 

presenta las siguientes características: 

 

 Educación para el Desarrollo: El propósito fundamental es el Desarrollo Humano 

Integral de los aprendices; busca, además de la construcción de Persona Humana, la 

                                                           
23 Más adelante se amplía este concepto 



 

formación de un excelente trabajador y ciudadano. Igualmente, la conformación de una 

sociedad más justa y más incluyente, disminuir la pobreza y propiciar la equidad. 

 Es holístico y sistémico: Parte del análisis de la realidad y las tendencias en materia 

política, económica, social y cultural mundial, nacional e institucional, como un todo 

para estructurar respuestas. Sus componentes, referentes, fines, contenidos y 

estrategias constituyen un todo coherente. Cada componente conforma a su vez un 

sistema compuesto por diversos subsistemas. Todos, tanto en los niveles macro como 

en los niveles micro, son interdependientes; es decir, están relacionados, se afectan 

mutuamente y generan propiedades emergentes. 

 Es articulador y cohesionador: Articula con coherencia los procesos adelantados 

por los distintos equipos de trabajo institucional. Posibilita la concepción y el desarrollo 

de formas operativas y de administración pertinentes a los fines y propósitos 

institucionales desde la perspectiva pedagógica. 

 Es pertinente: Atiende a los requerimientos de la realidad mundial y nacional 

especialmente en lo relativo a los Contextos Productivo y Social. Igualmente, 

caracteriza la naturaleza de la actividad pedagógica y didáctica, según los 

requerimientos de la contemporaneidad. 

 Es humanista: Las tendencias del mundo contemporáneo señalan la necesidad de 

buscar mayor productividad y competitividad y, a su vez, de humanizar todas las 

actividades políticas, sociales, económicas y culturales, en un marco de respeto y 

cuidado de la naturaleza. Implica un modelo de desarrollo orientado hacia la 

satisfacción de las necesidades humanas fundamentales (Desarrollo a Escala 

Humana) en donde se armonicen los intereses particulares con el bien común. 

Los fines del conocimiento, de la ciencia y de la tecnología corresponden a la 

satisfacción de las necesidades humanas fundamentales y al incremento de la calidad 

de vida de las personas, dentro de criterios de libertad, equidad, inclusión, tolerancia, 

participación y solidaridad. Implican el manejo de los recursos naturales dentro del 

criterio de respeto y cuidado de la naturaleza, en el marco del desarrollo sostenible. 

En un enfoque humanista, el centro de interés de toda actividad parte del 

reconocimiento de la dignidad humana y tiene en cuenta el perfeccionamiento de todas 

sus dimensiones a la luz de los principios y valores éticos. La persona humana, el uso 

responsable de su libertad para el desarrollo integral de todas sus potencialidades y el 

reconocimiento de su dignidad, constituye el centro de interés en el diseño y desarrollo 

de todas las actividades humanas, sin que ello signifique que el hombre sea el dueño 

y rey de la naturaleza y pueda disponer irresponsablemente de la misma. 



 

 Es flexible: Afrontar la complejidad implica flexibilidad lo cual no es incompatible con 

el rigor. El esquematismo y la rigidez no contribuyen a la resolución de problemas de 

la vida real. El MPFPI proporciona criterios generales y posibilita su adecuación según 

las diferentes regiones y contextos particulares. 

 Promueve la innovación y la creatividad: Implica el desarrollo y uso de capacidades 

de pensamiento de orden superior y de comunicación que estimulan la búsqueda de 

diversas alternativas de solución a problemas reales del Mundo de la Vida. 

 Propicia la autogestión: Está centrado en la autogestión del Aprendiz apoyado con 

la mediación del instructor, la problematización de las situaciones, los procesos de 

investigación y el trabajo colaborativo. 

 Incentiva la investigación: Parte de la formulación de problemas y apela a la gestión 

de la información y el uso de las TIC, en el marco de la Gestión del Conocimiento. 

 Fortalece la interdisciplinariedad: Presenta un enfoque sistémico e 

interdisciplinario. En el trabajo interdisciplinario las diferentes disciplinas trabajan 

coherentemente en función de la resolución de problemas. 

 Propicia la adopción y práctica de Principios y Valores Éticos: Está fundamentado 

en el Desarrollo Humano Integral, en la construcción permanente de Persona Humana 

y en la aplicación personal y social de los Principios y Valores Éticos Universales. 

 Promueve el Desarrollo Sostenible: Aprovecha los recursos naturales dentro del 

criterio del cuidado y preservación de la naturaleza con el fin de que pueda ser utilizada 

por las generaciones futuras. (p.11) 

 

2.2.2 Estructura del MPI SENA 
 

Para una mejor comprensión de cada componente, se presenta una breve compilación de la 

información analizada del documento de trabajo Modelo Pedagógico de la Formación 

Profesional Integral del SENA, elaborado y presentado por la Dirección Nacional de 

Formación Profesional en el año 2012. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ilustración 9. Modelo Pedagógico SENA - Componentes Generales y Referentes Teóricos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptado de Modelo Pedagógico de la Formación Profesional Integral del SENA (2012) 

 

 



 

 El Mundo de la Vida 
En el contexto del MPI SENA, éste componente representa el espacio y tiempo donde la 

persona vive su experiencia concreta, interactúa en los contextos productivo y social, 

desarrolla potencialidades, desenvuelve su vida cotidiana y a su vez le da sentido a ésta.  

En el Mundo de la Vida cada persona puede desarrollar sus potencialidades. El ser 

humano es un ser abierto y, mediante el uso responsable de su libertad, construye y 

da sentido a su vida; el hombre es responsable de su destino (p.20). 

 

 Los Paradigmas de la Contemporaneidad 

También se pueden leer como modelos, ejemplos, prácticas o conjunto de creencias que 

permean, afectan e influencian a las actividades en todas las naciones, instituciones y 

personas de todo el mundo. Especialmente el estudio de estos paradigmas propone una gran 

influencia para el campo de la educación desde la mirada del Desarrollo Humano Integral. 

Algunos de los principales paradigmas analizados en el MIP SENA son: 

 

 La globalización: Los avances en temas como las comunicaciones, el transporte, 

los avances tecnológicos, además de la integración mundial de mercados, 

políticas, economías y culturas, ha llevado a revaluar los estructuras pedagógicas 

y didácticas para dar respuesta a los rápidos cambios que se presentan en los 

sectores productivo y social.  

 Sociedad del Conocimiento: Retomando el postulado de Peter Drucker (1969): 

“El conocimiento constituye en la actualidad la mayor ventaja comparativa de 

personas, instituciones y naciones”, es así como este paradigma en el MPI SENA 

se propone dar solución al problema de: qué es el conocimiento, cómo se 

construye y cómo  gestiona en la contemporaneidad; aportando elementos para la 

construcción de una metodología orientada al desarrollo de procesos enseñanza – 

aprendizaje – evaluación, en donde se convierte en un aliado estratégico el uso e 

implementación de la ciencia y la tecnología. 

 Avance tecnológico: Los cambios constantes propuestos desde la globalización 

en los diferentes sectores productivos, obligatoriamente llevan a incrementar y 

cambiar las capacidades de pensamiento y de comunicación del mundo en 

general.  los trabajadores y las personas en general. Es así como este paradigma 

conlleva a que el contexto educativo tenga que responder a la necesidad de 

adelantar procesos de investigación y de gestión e innovación tecnológica; lo que 

supone fortalecer las capacidades de pensamiento y de comunicación, en donde 



 

las principales pautas de trabajo deben estar orientadas hacia la gestión de 

Información (búsqueda, recolección, procesamiento, análisis y uso) y la aplicación 

de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), como medio para 

una adecuada Gestión del Conocimiento. 

 Complejidad: El principio en el que se desarrolla este paradigma para el MPI 

SENA lo plantea Edgar Morín en su obra “Los siete saberes para la educación del 

futuro”, en donde plantea la importancia de buscar un orden económico mundial 

que no riña con el criterio de solidaridad humana; lo que se puede llegar a alcanzar, 

mediante el desarrollo y aplicación del pensamiento complejo y el trabajo 

interdisciplinar. Es decir, no se puede estudiar un objeto aislado de su realidad. 

Desde este punto de vista, todo aspecto de la realidad constituye un sistema; es 

decir, un conjunto de componentes interrelacionados (p.25). 

 

 Política  
En este componente se presenta un marco normativo que orienta el desarrollo de los 

lineamientos en los temas de educación, y que por lo tanto impactan el MPI SENA. A nivel 

internacional el análisis se da desde el Informe de la Comisión Internacional sobre la 

Educación para el Siglo XXI, y que establece que el criterio de educación para toda la vida, lo 

que significa que se deben unir las diferentes etapas de la educación en torno a cuatro pilares: 

1. Aprender a conocer, 2. Aprender a hacer, 3. Aprender a vivir juntos y 4. Aprender a ser 

(p.28). 

 

1. Aprender a conocer: Apropiación y uso de estrategias que le permitan a la persona 

“aprender a aprender” facilitando su desarrollo humano, aprovechando las 

oportunidades de la educación a lo largo de la vida. 

2. Aprender a hacer: Desarrollar competencias que capaciten a la persona para 

enfrentar diversas situaciones y a trabajar en equipo, tanto en el contexto productivo 

como en el social. 

3. Aprender a vivir juntos: Apropiar habilidades de comprensión del otro y la percepción 

de las formas de interdependencia (realizar proyectos comunes y prepararse para 

tratar los conflictos), respetando los valores de pluralismo, comprensión mutua y paz. 

4. Aprender a ser: Construcción diaria como persona humana, el uso responsable de la 

libertad, el uso de la autonomía, del espíritu crítico y la apropiación y práctica de los 

principios y valores éticos universales. 

 



 

Teniendo en cuenta lo anterior, el SENA establece el Acuerdo 12 de 1985, también conocido 

como la “Unidad Técnico-Pedagógica”, que define la “Formación Profesional Integral como el 

proceso mediante el cual la persona adquiere y desarrolla de manera permanente 

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

realización humana y su participación activa en el trabajo productivo y en la toma de 

decisiones sociales” (p.28). 

 

Además el planteamiento de los objetivos para la Formación Profesional Integral encierran  en 

sí los cuatro pilares de la educación propuestos por Delors (1996) en el informe que presenta 

la Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI a la UNESCO, denominado 

“La Educación encierra un tesoro”, en donde en una de sus fases contempla:  

La identificación de las tendencias socio-económicas y de las necesidades actuales 

de formación profesional, la estructuración de la respuesta para atender a tales 

necesidades, la ejecución de esa respuesta y la evaluación de las acciones. La 

identificación de las necesidades de formación considerará las demandas de los 

contextos productivo y social en los niveles nacional, regional o local (p.6). 

 

 Redes de Conocimiento 
Es el sistema colaborativo de interacciones entre iguales: centros de formación, Instructores, 

aprendices, comunidades externas que tienen por objetivo la investigación, construcción 

interdisciplinaria, difusión y gestión de conocimiento en áreas propias de la disciplina para la 

resolución de problemas del Mundo de la Vida. 

 

El SENA a través de estas redes pone a disposición de la comunidad educativa una base 

consolidada de información y conocimiento creada por instructores y aprendices sobre las 

tendencias pedagógicas, científicas, técnicas y tecnológicas. También sirve de apoyo 

estratégico para la toma de decisiones en diversos componentes: Diseño y Desarrollo 

Curricular, Desarrollo tecnológico, Producción de Medios, Evaluación de la Formación y de la 

Gestión Institucional, entre otros, para terminar consolidándose como una plataforma 

permanente de intercambio y divulgación de conocimientos (p.105).  

 

 Componente Antropológico 
Cuando se profundiza en la labor diaria del educador, se llega a la conclusión que su misión   

consiste en formar personas y construir sociedad, lo primero, lo mínimo que todo educador 



 

Ilustración 10. Componente Antropológico 

deberá saber, es qué es una persona. Qué es y qué implica ser un ser humano le dará muchas 

orientaciones acerca de qué objetivos formular y de cómo proceder para alcanzarlos. 

Según Fernando Savater en su obra “El valor de Educar” dice que: “nos construimos 

diariamente como personas mediante la educación. El ser humano nace con potencialidades 

que es necesario cultivar; el ser humano se hace aprendiendo de manera formal e informal”.  

 

Es así como este componente busca definir que la misión última de la educación es la 

humanización, es decir, plantea la premisa que dice que: “Formar un ser humano implica 

enseñar a pensar, a observar, a preguntar, a escuchar, a debatir, a tener espíritu crítico, a 

interpretar, a argumentar, a proponer. Educar es humanizar, educar es universalizar” (p.32). 

 

 

Fuente: Adaptado de Modelo Pedagógico de la Formación Profesional Integral del SENA (2012) 

 

 Componente Axiológico 
La justificación de este componente comienza desde lo más general, analizando la 

problemática que afrontan los colombianos, el cual además de presentarse desde una base 

ética, desde lo político, económico, cultural, social y educativo; se refractan terminan 

refractando en condiciones de desigualdad, exclusión, violencia, conflicto armado, abandono 

estatal en grandes áreas de la geografía nacional y a numerosos grupos de población 

vulnerable, desplazamiento y desaparición forzada, amor al dinero fácil, falta de oportunidades 

de desarrollo, y todavía faltan más. 

 

Frete a este panorama, la responsabilidad del sistema educativo ante la sociedad es enorme 

y compleja, por ello, ninguna institución educativa, independientemente de su naturaleza, 

puede evadir la formación permanente en esta área. Es por esto, y atendiendo al enfoque 



 

para el desarrollo de competencias, el SENA en su MPI adelanta procesos formativos 

orientados hacia el desarrollo continuo de las denominadas Competencias Básicas apoyadas 

en el estudio de la Ética, ya que ésta propone a través del análisis de la moral la formulación 

de principios que orienten el comportamiento de cualquier persona en toda circunstancia. Los 

principios éticos universales son generados a partir del criterio de la Dignidad Humana (p.39).  

 

Ilustración 11. Componente Axiológico 

 
Fuente: Adaptado de Modelo Pedagógico de la Formación Profesional Integral del SENA (2012) 

 

 Componente Epistemológico 
El MPI SENA se sustenta básicamente sobre la teoría expuestas por Jean Piaget sobre el 

aprendizaje como un proceso de construcción de conocimiento de carácter interno, activo y 

personal, características propias del Constructivismo. Este es el punto desde donde parte la 

concepción del conocimiento en la Formación Profesional Integral, en donde se asume el 

conocimiento como un proceso estructurado de carácter psicobiológico dadas las diversas 

interrelaciones en las que se sustenta; se caracteriza por una dinámica intelectual permanente 

en el cerebro del Aprendiz, se genera mediante el proceso de Enseñanza–Aprendizaje-

Evaluación cuando la información percibida a través de los sentidos, se procesa, se filtra, se 

codifica, se categoriza, se organiza y se evalúa; es uno de los insumos esenciales para 

interpretar la realidad desde un contexto social y cultural determinado; el Aprendiz construye 

activamente sus propias representaciones mentales; Aprende a Aprender (p.45). 



 

Ilustración 12. Componente Epistemológico 

 
Fuente: Adaptado de Modelo Pedagógico de la Formación Profesional Integral del SENA (2012) 

 

 Componente Ciencia y Tecnología 
Teniendo en cuenta que el resultado de la actividad tecnológica aplicado en el mejoramiento 

de un proceso industrial, comercial y/o social, en un producto o en un servicio, se transforma 

en Innovación; pero ésta a su vez se encuentra estrechamente ligada a procesos 

investigativos proveniente de la creación de conocimiento de las personas; es aquí donde se 

encuentran los Proceso de Formación Profesional Integral a través de la producción 

tecnológica24, que responde, de una parte a las competencias contempladas en cada uno de 

los Programas de Formación y, de otra, a las necesidades detectadas en el entorno productivo 

y social del país.  

 

Es así como el MPI considera en primera instancia que la creación, transferencia, difusión, 

adopción y adaptación de tecnologías existentes hace parte del proceso formativo, siempre 

en pertinencia con la red de conocimiento en donde se inscribe el Programa de Formación y 

a un sector productivo determinado; y segundo que la actividad tecnológica en el Proceso de 

Enseñanza– Aprendizaje–Evaluación responde a la acelerados cambios, caracterizados por 

la novedad, la obsolescencia y el tratamiento interdisciplinario de los conocimientos; la 

actividad se constituye en un medio para realizar los procesos de formación y no en su 

propósito (p.62). 

 

 

 

                                                           
24 Entiéndase como tecnologías duras y/o blandas 



 

Ilustración 13. Componente Ciencia y Tecnología 

 
Fuente: Adaptado de Modelo Pedagógico de la Formación Profesional Integral del SENA (2012) 

 

 Enfoque para el Desarrollo de Competencias 
La formación del aprendiz SENA apunta no solo a la función productiva, sino también a la 

atención de sus propias necesidades como persona, por lo que requiere de un Proceso de 

Formación Integral, en donde el desarrollo de Competencias Técnicas, propias de la función, 

se interrelaciona de manera sistémica con el desarrollo de Competencias Básicas. Es aquí 

donde el concepto de productividad en el Proceso de Enseñanza–Aprendizaje–Evaluación 

propone espacios para que el Aprendiz desarrolle y fortalezca sus habilidades de pensamiento 

de orden superior, sus capacidades para aprender a aprender, para comunicarse eficaz y 

asertivamente, para apropiar y practicar los principios y valores éticos universales, para 

mejorar sus actitudes, para trabajar en equipo, para formular y resolver problemas, para 

gestionar información y para construir y aplicar el conocimiento. 

 

Por lo tanto el concepto Competencia busca que el Proceso Formativo Integral sea de carácter 

holístico, es decir, lo cognitivo, lo valorativo–actitudinal y lo procedimental se interrelacionan 

sistémicamente en función de un aprendizaje significativo que fundamente los desempeños 

del Aprendiz y su impacto en los contextos productivo y social, es decir, en el Mundo de la 

Vida (p.76). 

 

 

 

 

 



 

Ilustración 14. Enfoque para el Desarrollo de Competencias 

 
Fuente: Adaptado de Modelo Pedagógico de la Formación Profesional Integral del SENA (2012) 

 

 Enfoque Pedagógico 
Este enfoque es una combinación ecléctica25 de las teorías afines en su concepción humanista 

como la son la antropología, la axiología, la epistemología con corrientes pedagógicas 

constructivistas, entendido como una propuesta circundante al desarrollo del 

Aprendiz como centro del proceso tanto educativo como formativo, a la estructuración de 

programas desde las necesidades reales, los problemas propuestos por los contextos sociales 

y a la conjugación de .las mejores alternativas didácticas que ofrece el repertorio histórico, 

dadas las características particulares de cada una de ellas.  

 

Es así como la condición del MPI conserva el criterio pedagógico de la Epistemología 

Cognitiva Constructivista de Piaget (1978) y Vigotsky (1979), en asociación con corrientes 

pedagógicas derivadas de éste como lo es el Aprendizaje Significativo Ausubel (2002).  

 

 

 

 

 

 

                                                           
25 Eclecticismo: Escuela filosófica que permite conciliar aquellas corrientes que considera las mejores de diversos 
sistemas. 



 

Ilustración 15. Enfoque Pedagógico 

 
Fuente: Adaptado de Modelo Pedagógico de la Formación Profesional Integral del SENA (2012) 

 

2.2 Propuesta metodológica de trabajo para ejecutar la etapa productiva del Programa 
Articulación entre la Educación Media y el SENA 

 

Para comenzar con una apropiada presentación de la metodología, es importante 

reconocer su fundamentación desde los puntos de vista normativo y técnico-pedagógico, 

ya que esta primera información es la que sostiene toda la construcción del engranaje del 

desarrollo curricular propuesto para la Etapa Productiva en el Programa de Articulación 

entre la Educación Media y el SENA. 

 

 2.2.1 Fundamentación normativa 
 

El documento maestro que define y orienta la ejecución de todas las acciones que están 

directamente implicadas en los procesos de formación es el Manual de Convivencia y 

Reglamento del Aprendiz.  

 



 

Tabla 6. Manual de Convivencia y Reglamento del Aprendiz SENA  – Capítulo 5. Desarrollo 
de la Etapa Productiva 
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Artículo 11°. Apropiación y desarrollo del conocimiento 

La Etapa Productiva del Programa de Formación es aquella en la cual el Aprendiz SENA 

aplica, complementa, fortalece y consolida sus competencias, en términos de 

conocimiento, habilidades, destrezas, actitudes y valores. 

La Etapa Productiva debe permitirle al aprendiz aplicar en la resolución de 
problemas reales del sector productivo, los conocimientos, habilidades y destrezas 
pertinentes a las competencias del programa de formación, asumiendo estrategias y 

metodologías de autogestión. 
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Artículo 12°. Alternativas para el desarrollo de la Etapa Productiva 
Para la realización de la Etapa Productiva requerida en el proceso de aprendizaje de los 

aprendices del SENA, se deben considerar las siguientes alternativas: 

• Desempeño en una empresa a través del Contrato de Aprendizaje en las diferentes 

empresas obligadas y/o voluntarias, incluido el SENA.  

• Desempeño a través de vinculación laboral o contractual en actividades 

relacionadas con el programa de formación de conformidad con la normativa dispuesta 

para contratos de aprendizaje.  

• Participación en un proyecto productivo, o en SENA – Empresa, o en SENA 
proveedor SENA o en Producción de Centros, cuando se definen los proyectos en el 

marco de un programa de formación y estos posibilitan la simulación de entornos 

productivos reales y la aplicación de conocimientos, habilidades y destrezas pertinentes 

a las competencias del programa para cumplir con el objetivo de la etapa productiva, 

donde se concierta sobre las condiciones de estadía, esto es, pago de algún auxilio 

económico o en especie.  

• De apoyo a una unidad productiva familiar, donde el aprendiz pueda aplicar en las 

actividades que desarrolla las competencias adquiridas durante su proceso de formación.  

• De apoyo a una institución estatal nacional, territorial, o a una ONG, o a una 
entidad sin ánimo de lucro, para el desempeño de actividades prácticas asociadas a 

su programa de formación o el desarrollo de un proyecto productivo en un ambiente de 

formación facilitado por esta institución, donde el aprendiz hace su propia concertación 

con la institución sobre las condiciones de estadía, esto es, pago de algún auxilio 

económico o en especie. La constancia o certificado de cumplimiento de la pasantía la 

expide el directivo o responsable del proceso del aprendiz en la institución. 

• Monitorias. De acuerdo con la reglamentación establecida en la institución para los 

procesos de aprendizaje, el desarrollo de monitorias por parte de los aprendices SENA 

en las especialidades que son afines tecnológicamente a su programa de formación en 

un Centro de Formación del SENA, serán contempladas como alternativa para la etapa 

productiva.  

• Pasantías. Entre las cuales se contempla la asesoría a PYMES como alternativa de 

etapa productiva. 
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Artículo 13°. Registro de la Etapa productiva 
Es responsabilidad del aprendiz gestionar oportunamente su registro en el Sistema de 

Gestión Virtual de Aprendices para poder optar por un contrato de aprendizaje; el 

Aprendiz es responsable de actualizar permanentemente los datos que registre en este 

sistema, verificar que correspondan a los registrados en el sistema para la gestión de la 

formación y consultar periódicamente las oportunidades de contrato de aprendizaje que 

reportan los empresarios. 

Cuando el Aprendiz opta por otra alternativa diferente al contrato de aprendizaje, ésta 

debe ser aprobada previamente por el Coordinador Académico del programa del 

respectivo Centro de Formación y la información deberá registrarse inmediata y 

directamente en el Sistema para la Gestión de la Formación. 
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Artículo 13°. Registro de la Etapa productiva 
Es responsabilidad del aprendiz gestionar oportunamente su registro en el Sistema de 

Gestión Virtual de Aprendices para poder optar por un contrato de aprendizaje; el 

Aprendiz es responsable de actualizar permanentemente los datos que registre en este 

sistema, verificar que correspondan a los registrados en el sistema para la gestión de la 

formación y consultar periódicamente las oportunidades de contrato de aprendizaje que 

reportan los empresarios. 

Cuando el Aprendiz opta por otra alternativa diferente al contrato de aprendizaje, ésta 

debe ser aprobada previamente por el Coordinador Académico del programa del 

respectivo Centro de Formación y la información deberá registrarse inmediata y 

directamente en el Sistema para la Gestión de la Formación. 
 

Fuente: Adaptado de Manual de Convivencia y Reglamento del Aprendiz SENA 

 

Específicamente para el Programa Articulación entre la Educación Media y el SENA, el 

Centro de Comercio propone a los jóvenes a optar la modalidad de Participación de un 

proyecto productivo, esto dado a que: 

1. La ejecución de su proceso de formación en el SENA (Técnico), se imparte 

paralelamente y en jornada contraria a la formación que viene desarrollando el 

aprendiz en la institución de educación (Grados 10 y 11), lo que impediría que los 

aprendices pudieran contemplar otra opción para realizar la Etapa Productiva de la 

formación SENA. 

2. Dado el caso que la elección fuera De apoyo a una unidad productiva familiar, la 

presente metodología tiene la característica de adaptarse para presentar el plan o 

propuesta de mejoramiento a la unidad productiva familiar.   

 

 

 



 

2.2.2 Fundamentación técnico-pedagógica 
 

Ahora bien, desde la mirada Técnico – Pedagógica es importante primero dar un repaso al 

ciclo de los procesos claves de la Formación Profesional Integral que se proponen desde el 

Modelo Pedagógico Institucional, en donde el foco se centrará en el Componente 2. Desarrollo 

de la FPI, pero específicamente se trabajará sobre los apartados 2.B Ejecución de la FPI y 

2.C Evaluación del Aprendizaje, ya que son estos los puntos neurálgicos y a los que se les 

plantea implementar la propuesta metodológica de innovación. 

 

Ilustración 16. Ciclo de los procesos clave de la Formación Profesional Integral 

 
Fuente: Modelo Pedagógico de la Formación Profesional Integral del SENA (2012) 

 

Para entrar más en detalle del cómo será la ejecución y evaluación, es decir, cómo se 

implementará la metodología, primero es pertinente dar un breve repaso sobre los Proyectos 

Formativos y el papal que estos asumen en todo el PFI. 

 



 

Dentro de la definición de las características del conocimiento en el SENA, el Modelo 

Pedagógico Institucional trabaja una muy especialmente “Problematizador”, en donde el 

SENA considera al aprendiz: 

[…] un sujeto activo, creador de su personal proceso de conocimiento, inmerso en 

situaciones problémicas para su tratamiento; además, las necesarias interrelaciones 

generadas en el ambiente de aprendizaje, requieren del fortalecimiento del desarrollo 

cognitivo en el Aprendiz, mediante la significatividad que para él adquieren los nuevos 

aprendizajes; afirmación propia de la teoría del Aprendizaje Significativo, propuesta 

por David Ausubel (p.47). 

 

Es así como en primera instancia el aprendiz no solo se considera el individuo responsable 

de su proceso de formación, sino además que está rodeado de un sinnúmero de situaciones 

que le plantean problemas, necesidades y/o condiciones de mejora en su entorno inmediato 

y que promueven en él la búsqueda soluciones que lo llevan a adquirir nuevos conocimientos 

y por lo tanto a elevar su desarrollo cognitivo; y es aquí donde se fundamenta la formulación 

de Proyectos de Aprendizaje o Formativos, que se enmarcan en los diferentes contextos 

sociales y productivos en los que se desenvuelven los aprendices. 

 

De una forma muy concreta el Modelo Pedagógico Institucional justifica el Proyecto Formativo 

como herramienta o mecanismo de ejecución de la FPI, ya que:  

La formulación de Proyectos Formativos incluye la aplicación del conocimiento, el 

desarrollo de habilidades de pensamiento de alto nivel (síntesis, análisis, 

deducción, inducción…) propias del saber; el desarrollo de habilidades de carácter 
biofísicas requeridas para el hacer; y el desarrollo de Competencias Básicas 

inherentes al ser (actitud ética, comunicación asertiva, trabajo en equipo). 

Dependiendo del nivel de formación, tendrá mayor énfasis cualquier tipo de 

habilidades (p.48). 

 

2.2.3 Adaptación del Modelo CANVAS como proyecto formativo 
 

El conocido Modelo CANVAS, es una metodología o herramienta que surge para el análisis 

de ideas de negocio o como lo define técnicamente Márquez (2010) es […] una herramienta 

conceptual que, mediante un conjunto de elementos y sus relaciones, permite expresar la 

lógica mediante la cual una compañía intenta ganar dinero generando y ofreciendo valor a 

uno o varios segmentos de clientes […] (p.31) 



 

Ilustración 17. Diagrama de la ontología de modelos de negocio propuesta por Osterwalder 

En el 2004 el consultor suizo Alexander Osterwalder, bajo la tutoría del profesor Yves Pigneur, 

obtuvo su título doctoral en Sistemas de Información Gerencial con la tesis “La ontología del 

modelo de negocios, una propuesta en un enfoque de ciencia del diseño”, trabajo que continuó 

evolucionando para publicar en el 2010, a través de su empresa consultora Strategyzer, el 

que ahora se conoce como el Business Model CANVAS de Osterwalder. 

 

Como le expresa Paredes (2022), el modelo CANVAS, desde el punto de vista estructural, es 

un lienzo que se divide en nueve bloques, en donde el empresario tiene la oportunidad de 

pensar, crear, idear, proyectar y dar forma, ya sea, a un nuevo negocio, una nueva idea de 

intervención, un nuevo producto o servicio para el mercado, un nuevo segmento de clientes, 

en fin, el Modelo CANVAS es un espacio que le permite realizar rápidamente la evaluación de 

una idea (p.147). 

 

Haciendo un reconocimiento del esquema del Modelo CANVAS y su ontología, Osterwalder 

define un sistema de nueve bloques que agrupan las principales áreas de un negocio, las 

cuales para una mejor comprensión del funcionamiento de la metodología se presentan en 

cuatro 4 Subfases de estudio:  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Adaptación Innovación en modelos de negocios: la metodología de Osterwalder en la práctica  (2010) 

Subfase 3. Estudio de 

Capacidades Requeridas 
Subfase 1. Oferta Subfase 2. Identificación de 

Necesidades del Mercado 

Subfase 4. Validación Económica del Proyecto 

1 2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 9 



 

Ilustración 18. Propuesta Metodológica de Trabajo Etapa Productiva del Programa 
Articulación Educación Media y el SENA - Centro de Comercio 

Ahora bien teniendo en cuenta las necesidades y requerimientos anteriormente planteados 

en el Programa Articulación entre la Educación Media y el SENA, específicamente para la 

fase de la Etapa Productiva, y analizando la versatilidad en su entendimiento y la facilidad en 

su comprensión ontológica, se considera pertinente tomar como base o lienzo de trabajo el 

modelo CANVAS y sobre éste realizar toda una adaptación didáctica, de forma que los 

aprendices puedan presentar la formulación de un Modelo de Negocio, como alternativa para 

ejecutar y evaluar la Etapa Productiva de su proceso de formación. 

 

2.2.4 Propuesta metodológica para la ejecución y evaluación de la etapa productiva en 
el Programa Articulación entre la Educación Media y el SENA 
 

Para dar respuesta a los procesos de ejecución y evaluación de la Etapa Productiva en el 

Programa Articulación entre la Educación Media y el SENA, se propone desarrollar la 

metodología en tres fases, tal como lo  muestra la Ilustración 16. 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Teniendo en cuenta que la metodología se presenta como una secuencia lógica, en donde es 

importante comenzar por un proceso de sensibilización, ya que no hay que dejar de lado que 



 

los aprendices hacen parte de una población que oscila entre los 15 y 18 años, es decir, 

personas que en su gran mayoría han concentrado su atención en la construcción de su 

formación y personalidad, y que solo han explorado de forma tangencial las opciones que les 

puede ofrecer el mercado laboral o la educación superior, en caso de continuar con el ciclo 

propedéutico de formación. 

 

Es por esto que la misión que tiene la Fase 1. Sensibilización, está orientada a hacer un 

recorrido por las diferentes opciones para desarrollar la Etapa Productiva de su proceso de 

formación, pero también busca alentar a los aprendices a optar por la opción de la formulación 

de un proyecto productivo o social, ya que este se podría convertir, no solo en una alternativa 

económico-social para su futuro cercano, sino también en una oportunidad para continuar 

investigando más en profundidad, de optar por la continuación de sus estudios en el SENA o 

en otra institución de educación superior. 

 

De otro lado y siguiendo con la línea metodológica llega la Fase 2. Emprendimiento, fase que 

se propone, no solo identificar el ser como agente económico generador de necesidades, sino 

también como proponente de soluciones a dichas necesidades. Es aquí donde los aprendices 

tendrán la posibilidad de reconocer y autoevaluar sus Características Emprendedoras 

Personales CEPs, sino también aprender a hacer lecturas de entorno, en donde pueden 

identificar posibilidades de ideas de proyectos productivos o sociales, que serían viables de 

desarrollar como trabajo de Etapa Productiva.  

 

Para cerrar con la Fase 3. Formulación del Proyecto, en donde se estructuran de forma lógica 

y ordenada, tal como lo propone la ontología del Modelo CANVAS, una serie de actividades 

académicas e investigativas que llevan a los aprendices a la formulación del proyecto bajo el 

esquema propuesto. 

 

 Desarrollo Curricular Fase 1. Sensibilización 
Con el propósito de generar una Unidad Técnica de Trabajo para los instructores en la Fase 

1. Sensibilización, se presenta el diseño de las siguientes estrategias didácticas de apoyo 

para la orientación de la formación en esta parte del proceso de la Etapa Productiva. 

 

Las estrategias didácticas diseñadas son las siguientes: 



 

 Guía de Aprendizaje - Fase 1. Sensibilización26: Es el documento que presenta 

los lineamientos de qué y cómo se trabajará el tema y está conformado por las 

siguientes partes:  

a. Identificación de la competencia a desarrollar 

b. Presentación del tema 

c. Formulación de las actividades de aprendizaje 

d. Actividades de evaluación 

e. Glosario de términos 

f. Referentes bibliográficos 

g. Control de documento 

 

 Presentación Expositiva del Tema - Fase 1. Sensibilización27: Es el documento 

en donde se encuentra la en detalle la información que se compartirá con los 

aprendices. Para esta fase se elaboró una presentación en PowerPoint, la cual 

está conformada por los siguientes temas a trabajar: 

a. Que es la Etapa Productiva 

b. Como se desarrolla la Etapa Productiva en el SENA 

c. Condiciones para optar por proyecto productivo como Etapa Productiva  

d. Seguimiento y evaluación de la Etapa Productiva 

e. Propuesta metodológica de trabajo Etapa Productiva - Centro de Comercio  

 

 Actividad Reconocimiento de Aprendizajes – Fase 1. Sensibilización28: Es el 

documento donde se establece la actividad evaluativa que permitirá reconocer los 

aprendizajes adquiridos en esta fase de formación. Este documento está 

conformado por: 

a. Institución educativa, programa y número de ficha 

b. Participantes del equipo de trabajo 

c. Competencia y criterio de evaluación 

d. Descripción de la actividad a desarrollar 

e. Casos de estudio 

 

 

 

                                                           
26 Ver Anexo 1. Guía de Aprendizaje Fase 1. Sensibilización 
27 Ver Anexo 2. Presentación Expositiva del Tema Fase 1. Sensibilización 
28 Ver Anexo 3. Actividad Reconocimiento de Aprendizajes – Fase 1. Sensibilización 



 

 Desarrollo Curricular Fase 2. Emprendimiento 
Esta Fase de trabajo se desarrolla a través de ocho componentes temáticos, los cuales se 

presentan de una forma coherente, tanto desde el aspecto conceptual, como del 

planteamiento de las actividades de aprendizaje, de forma que los aprendices a través del 

desarrollo de cada Tema, puedan llegar a identificar sus principales características 

emprendedoras, a hacer reconocimiento de potenciales ideas de negocios y/o proyectos, y a 

conformar equipos de trabajo colaborativo según sus gustos, afinidades o habilidades. 

 

Las estrategias didácticas diseñadas son las siguientes: 

 

 Guía de Aprendizaje - Fase 2. Emprendimiento29: Es el documento que presenta 

los lineamientos sobre qué y cómo se trabajará el Tema y está conformado por las 

siguientes partes:  

a. Identificación de la competencia a desarrollar y los resultados de 

aprendizaje 

b. Presentación del tema 

c. Formulación de las actividades de aprendizaje por Tema 

d. Actividades de evaluación 

e. Glosario de términos 

f. Referentes bibliográficos 

g. Control de documento 

 

 Presentación Expositiva del Tema - Fase 2. Emprendimiento30: Es el 

documento en donde se encuentra la en detalle la información que se compartirá 

con los aprendices. Para esta fase se elaboró una presentación en PowerPoint, la 

cual está conformada por los siguientes temas a trabajar: 

 

Tema 1. Emprendimiento – Emprendedor: Este primer Tema de trabajo 

busca hacer la presentación de la competencia de Emprendimiento, desde 

el punto de vista de la estructura curricular del programa de formación, pero 

también como estrategia importante del Modelo Pedagógico Institucional 

del SENA, el cual se apoya en la Formación Profesional Integral, 

convirtiéndose el emprendimiento en una misión dentro del proceso de la 

                                                           
29 Ver Anexo 4. Guía de Aprendizaje Fase 2. Emprendimiento 
30 Ver Anexo 5. Presentación Expositiva del Tema Fase 2. Emprendimiento 



 

integralidad y en una opción de crecimiento y desarrollo personal, 

profesional y social. 

 
Tema 2. Innovación y Tecnología: Hoy en día es imposible ignorar que el 

desarrollo tecnológico y la innovación constituyen dos fuerzas clave que 

impulsan el desarrollo social y el crecimiento de las economías, más aún 

en el contexto de una revolución digital, en la que las nuevas tecnologías 

están cambiando la manera en que interactuamos cotidianamente, el modo 

de entrega de servicios públicos a los ciudadanos o la forma de hacer 

negocios. Es por eso que a través de este Tema se pretende que los 

aprendices reconozcan los conceptos de Innovación y Tecnología y como 

estos se convierten en herramientas importantes para cambiar contextos y 

generar nuevas condiciones de económicas y sociales en las comunidades 

en las que se establecen.   

 

Tema 3. Características Emprendedoras Personales - CEPs: Se definen 

como las Características Emprendedoras Personales (CEPs) como los 

atributos personales considerados como prerrequisitos para la actividad 

emprendedora. La teoría afirma que los emprendedores poseen 

características personales que los diferencian de otros individuos y que los 

principales patrones de comportamiento que presentan los empresarios 

exitosos se resumen en un conjunto de habilidades que la CINTERFOR 

presenta en su documento de trabajo Módulo para la Formación del Espíritu 

Emprendedor, específicamente en la Unidad temática 2. Las 

Características Emprendedoras Personales. 

 

Tema 4. Autoevaluación CEPs: Este tema busca profundizar sobre el 

Tema de las CEPs, pero ahora propuesto desde una mirada interna, es 

decir, se invita a los aprendices que a través de la elaboración de un Test, 

estos puedan identificar cuáles son las características que tienen más 

arraigas a su personalidad, y a su vez también poder reconocer aquellas 

en las que posiblemente tengan que programar algunos planes de 

mejoramiento, que los ayude a afianzarlas. 

 



 

Tema 5. Ideas de Negocios: Ahora bien, después de haber trabajado 

sobre el ser emprendedor y proponerle un análisis de su entorno, el 

aprendiz está preparado para identificar una idea de proyecto, que 

considere que puede llegar a ser una buena alternativa de negocio, no solo 

por las condiciones de generación de rentabilidad, sino también que pueda 

llegar a sentirse realizado personalmente y profesionalmente, es decir, la 

orientación es que los aprendices formulen una idea que contemple 

variables como: satisfacer las necesidades del medio, desarrollo de 

actividades acordes a sus gustos y/o Hobbies, y que se encuentre acorde 

a la línea de conocimiento de su programa de formación.  

 

Tema 6. Elevator Pitch: Este Tema se desarrolla de una forma práctica, 

en donde cada aprendiz, a través de la metodología de exposición Elevator 

Pitch, realizará la presentación de su idea, según las orientaciones del 

instructor. Esta estrategia metodológica busca que el aprendiz, adquiera 

habilidades (coherencia, pertinencia, precisión, etc.), a la hora de exponer 

y defender su idea de negocios frente a otras personas. 

 

Tema 7. Mural de la Ideas: El propósito de este Tema es definir la tipología 

y tendencias de ideas que se quieren trabajar en el grupo, para así 

conformar equipos de trabajo más acordes y coherentes a sus gustos, 

tendencias y cualidades. 

 

Tema 8. Matriz ERIC y Nueva Idea: Después de identificar los nuevos 

equipos de trabajo que quedaron conformados, según la clasificación 

realizada en la clase anterior, se comenzará a trabajar sobre una nueva 

idea, que recoja todas las condiciones innovadoras y especiales que se 

plantearon en las ideas iniciales. Esta nueva propuesta nace después de 

implementar la metodología de análisis Matriz ERIC. 

 

 Actividades Reconocimiento de Aprendizajes – Fase 2. Emprendimiento31: Es 

el conjunto de acciones y productos de aprendizaje que deben presentar los 

                                                           
31 Las actividades se encuentran definidas al final de los documentos de cada de Tema de trabajo. 



 

aprendices para evidenciar los conocimientos adquiridos en el desarrollo de su 

proceso de formación.  

Para esta Fase específicamente se realizar una actividad por Tema trabajado, en 

donde en los seis primeros Tema, los aprendices deben presentar evidencias de 

trabajo académico individual, pero en las dos últimas evidencias comienza el 

desarrollo de la formación a través de equipos de trabajo colaborativo, en donde el 

mismo proceso de formación presenta la estrategia para la conformación de los 

grupos, teniendo en cuenta las semejanzas de las ideas de negocio presentadas 

individualmente en un inicio. 

Es así como en esta Fase se busca culminar el proceso de formación con dos 

propósitos muy concretos, primero la consolidación de los equipos de trabajo 

colaborativos y segundo la formulación de la idea de negocio que servirá de insumo 

para la siguiente Fase de formación del proceso de la Etapa Productiva. 

 

 Desarrollo Curricular Fase 3. Formulación del Proyecto 
El apoyo metodológico para el desarrollo de esta Fase se fundamenta en el Modelo CANVAS, 

tal como se justificó anteriormente. Esta propuesta metodológica se basa en el trabajo de 

nueve partes o bloques, los cuales a su vez están agrupados estratégicamente en cuatro 

grandes Subfases, que permiten obtener información estratégica para el proyecto. 

 

Para mayor claridad, se retoma la Figura 10. Diagrama de la ontología de modelos de negocio 

propuesta por Osterwalder, en donde se puede apreciar, no solo el orden en el que se 

desarrollarán cada uno de los bloques, sino adicional el propósito de las Subfases a las que 

pertenecen cada uno de los bloques de trabajo. 

 

 Guía de Aprendizaje - Fase 3. Formulación de Proyecto32: Es el un documento 

muy importante para orientar el desarrollo de la formación en esta Fase, ya que 

presenta el hilo conductor de trabajo, es decir, indica Cuándo, Qué y Cómo ir 

ejecutando el desarrollo curricular, y está conformado por las siguientes partes:  

a. Identificación de la competencia a desarrollar y los resultados de 

aprendizaje 

b. Presentación del tema 

c. Formulación de las actividades de aprendizaje por Subfase y Bloque 

d. Actividades de evaluación 

                                                           
32 Ver Anexo 6. Guía de Aprendizaje Fase 3. Formulación de Proyecto 



 

e. Glosario de términos 

f. Referentes bibliográficos 

g. Control de documento 

 

 Presentación Expositiva del Tema - Fase 3. Formulación de Proyecto33: Es el 

documento en donde se encuentra la en detalle la información que se compartirá 

con los aprendices y que presenta el marco conceptual de cada uno de los Bloques 

que conforman el Modelo CANVAS. Para esta fase se elaboró una presentación 

en PowerPoint, la cual está conformada por los siguientes temas: 

 

a. Contextualización del Modelo CANVAS: Este tiene como propósito 

presentar a los aprendices la metodología para la formulación de Planes de 

Negocios bajo la estructura académica CANVAS, en la que se apoyará la 

ejecución y evaluación de la Etapa Productiva de su proceso de formación. 

 
b. Bloque 1. Propuesta de Valor: A través del desarrollo de este Bloque se 

quiere llevar a los aprendices a entender el tipo de mercado al que se dirige, 

o al producto/servicio que ofrecerá y a interiorizar en su estructura de 

pensamiento que hay dos cosas que son claves para alcanzar el éxito del 

negocio, lo primero es el cliente y segundo es la propuesta de valor, por 

eso para identificar esos dos factores, el emprendedor debe responderse 

las siguientes preguntas: ¿Te gustaría convertir en clientes a muchas más 

personas?, ¿Emplear un gancho irresistible para despertar la curiosidad en 

las personas que visitan tu empresa, miran tu escaparate o visitan tu web?, 

pero eso solo se logrará si se consigue diseñar, transmitir y ofrecer El Valor 

que marca la  diferencia del resto de ruido (competencia) que ofrece el 

mercado. 

 

c. Bloque 2. Segmento de Clientes: Después de tener clara la Propuesta de 

Valor, es importante definir las características especiales que deben tener 

los clientes fijos o potenciales del producto o servicio propuesto desde el 

proyecto de trabajo. 

 

                                                           
33 Ver Anexo 7. Presentación Expositiva del Tema Fase 3. Formulación de Proyecto 



 

d. Bloque 3. Relacionamiento con los Clientes: Este Bloque tiene como 

propósito especificar cómo se va a conectar la propuesta de valor con el 

segmento de clientes, específicamente, éste es uno de los bloques que se 

asocia con la representación del mercado y es un elemento útil para 

sostener e incrementar la generación de ingresos del negocio.  

 

e. Bloque 4. Canales de Comunicación y Distribución: En el siguiente 

espacio se encuentran definidos de una forma muy sencilla, clara y 

concreta, los diferentes canales o medios a través de los cuales el proyecto 

planea realizar en el mercado, su la publicidad de sus productos o servicios; 

además de consolidar la forma en que hará llegar su oferta a los clientes o 

consumidores finales. En primera instancia se hará un reconocimiento de 

la temática Canales de Comunicación y seguido, se continúa con la 

conceptualización de los Canales de Distribución. 

 

f. Bloque 5. Actividades Claves: Especialmente este Bloque se trabajará en 

dos partes: 1. Actividades Claves del Área Técnica y 2. Actividades Claves 

del Área Administrativa, las cuales a su vez proponen la elaboración de un 

conjunto de tareas, que ayudarán a identificar las principales condiciones 

que se deben investigar y desarrollar el proyecto, para así estructurar de 

una forma más concreta, el cómo trabajará la empresa para poder ofrecer 

el producto o servicio sugerido desde la Propuesta de Valor.  

 

g. Bloque 6. Recursos Claves: Aquí el trabajo le permite al emprendedor 

identificar los recursos que le permitirán a la empresa, crear y ofrecer la 

Propuesta de Valor, llegar al segmento de clientes analizado, mantener 

relaciones con los clientes, y generar ingresos. Estos recursos pueden ser: 

Físicos, Intelectuales y Humanos.  

 

h. Bloque 7. Aliados Estratégicos: Este Bloque permite identificar que es 

una alianza y cuáles pueden ser las personas, instituciones, organizaciones 

o entes gubernamentales con las que podría para trabajar en conjunto y así 

lograr que cada una pueda alcanzar sus objetivos.  

 



 

i. Bloque 8. Estructura de Costos: Ya teniendo en cuenta todos los 

recursos claves necesarios por el proyecto, éstos se deben costear, para 

así poder identificar un valor aproximado de la inversión requerida para 

poner en funcionamiento el negocio. 

 

j. Bloque 9. Ingresos: Ahora retomado la información recopilada del 

mercado, se debe establecer los precios de venta de los productos o 

servicios y las cantidades que estaría la empresa en capacidad de poner 

en el mercado, identificando de esta forma una estructura de ingresos y 

utilidades para el negocio. 

 

 Actividades Reconocimiento de Aprendizajes – Fase 3. Formulación de 
Proyecto34: Estructuralmente esta Fase está dividida en Bloques, y cada uno de 

ellos lleva consigo la elaboración de una actividad relacionada con el Bloque de 

trabajo. Cabe resaltar que todas las actividades deben ser elaboradas en el orden 

propuesto, según la ontología del Modelo CANVAS, ya que cada una de estas se 

convierte en información que contribuye al desarrollo de la actividad siguiente. Es 

así como en esta Fase se termina consolidando toda la información que ha sido 

trabajado en las Fases 1 y 2 y termina presentando la formulación del proyecto que 

le permitirá al aprendiz aprobar la Etapa Productiva de su proceso de formación. 

 

En conclusión, la metodología propuesta para la ejecución y evaluación de la Etapa Productiva 

del Programa Articulación entre la Educación Media y el SENA, se apoya fundamentalmente 

en la formulación de un proyecto productivo o social, lo que motiva a elaborar una adaptación 

del Modelo CANVAS como estrategia didáctica de aprendizaje. 

                                                           
34 Las actividades se encuentran definidas al final de los documentos de cada de Tema de trabajo. 



 

Ilustración 19. Estructura Temática de la Metodología para el Desarrollo y Ejecución de la Etapa Práctica del 
Programa Articulación entre la Educación Media y el SENA 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

2.2.5 Pilotaje de la propuesta metodológica para la ejecución y evaluación de la etapa 
productiva en el Programa Articulación entre la Educación Media y el SENA 
 

El desarrollo de la prueba piloto y la evaluación de la metodología, se realizó en el año 2022 

y se tuvieron en cuenta las Instituciones Educativas que se encontraban asociadas al 

Programa  de Articulación con el SENA, específicamente con el Centro de Comercio. 

 

En la siguiente Tabla se presentan el número de Instituciones Educativas y de Programas con 

los que se realizó el pilotaje de la metodología, adicional también se puede identificar el 

número de aprendices y de proyectos que se registraron en la Coordinación Académica de 

los Grados 10 y 11. 

 

 



 

Tabla 7. Resumen del Registro 2022 de Proyectos Etapa Productiva Grado 10 y 11 del 
Programa Articulación con el Centro de Comercio – Antioquia 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Administración Educativa y Coordinación Académica – Centro de Comercio 
 

En el Anexo 8. Informe del Registro de Matricula 2022 del Programa Articulación Educación 

Media y el Centro de Comercio - Antioquia, se podrá identificar en detalle el nombre de las 

Instituciones Educativas, los Programas de Formación y el número de las Fichas con las que 

se encuentran matriculadas en la oficina de Administración Educativa del Centro de Comercio 

los grupos con los que se realizó el proceso de pilotaje de la metodología de trabajo propuesta 

para desarrollar y evaluar la Etapa Productiva del Programa Articulación entre la Educación 

Media y el SENA. 

 

 Desarrollo y ejecución de la metodología 
Para validar el desarrollo y ejecución de la propuesta metodológica, el presente trabajo 

expone dos estrategias concretas, la primera es la exposición de uno de los Proyectos 

Productivos de Formación presentado por los aprendices, el cual ofrece claramente un 

panorama de cómo a través de la ejecución juiciosa del desarrollo curricular propuesto por la 

metodología, los aprendices logran presentar proyectos que demuestran el logro de los 

objetivos trazados por la Etapa Productiva de su proceso de formación; y en segundo lugar 

se realiza una entrevista abierta dirigida a uno de los grupos provenientes del Programa 

Articulación y que hicieron parte del pilotaje de la metodología propuesta.   

 

 

RESUMEN PROYECTOS ETAPA PRODUCTIVA - MEDIA TÉCNICA 2022 - GRADO 10 y 11 

NÚMERO DE INTITUCIONES EDUCATIVAS - GRADO 10 15 

NÚMERO DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN - GRADO 10 26 

NÚMERO DE APRENDICES REGISTRADOS - GRADO 10 739 

NÚMERO DE PROYECTOS REGISTRADOS - GRADO 10 235 

NÚMERO PROMEDIO DE APRENDICES POR PROYECTO - GRADO 10 3,1 

NÚMERO DE INTITUCIONES EDUCATIVAS - GRADO 11  20 

NÚMERO DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN - GRADO 11 39 

NÚMERO DE APRENDICES REGISTRADOS - GRADO 11 880 

NÚMERO DE PROYECTOS REGISTRADOS - GRADO 11 263 

NÚMERO PROMEDIO DE APRENDICES POR PROYECTO - GRADO 11 3,3 



 

a. Caso de estudio proyecto “Beautiful and Spoiled – Centro Estético”  
Dado que el desarrollo curricular se termina de elaborar a finales del año 2021, solo se podría 

comenzar a implementar la prueba piloto en el año 2022, es así como se toma como referente 

un grupo de trabajo colaborativo del grado 11, al cual se le realizó el proceso de trazabilidad 

solo de la Fase 3. Formulación del Proyecto, ya que lo que se pretende es identificar la 

pertinencia del desarrollo curricular propuesto en las Guías de Aprendizaje y el material de 

estudio elaborado en las Presentaciones Expositivas de cada una de las fases de trabajo.  
 

Específicamente la información del proyecto al cual se le realizó la trazabilidad son los 

siguientes:  
 

Tabla 8. Información Proyecto Caso de Estudio “Beautiful and Spoiled – Centro Estético”35 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Administración Educativa y Coordinación Académica – Centro de Comercio 
 

Cabe recordar que la población total de proyectos de los grupos del grado 11 que resultaron 

de dicha prueba piloto fueron 263, tal como lo registra la Tabla 7. Resumen del Registro 2022 

de Proyectos Etapa Productiva Grado 10 y 11 del Programa Articulación con el Centro de 

Comercio – Antioquia, pero se escoge el proyecto Beautiful and Spoliled, como caso de 

estudio, ya que los aprendices, no solo presentaron un trabajo bien escrito, sino que se 

                                                           
35 El presente trabajo académico hace mención de los autores del proyecto (obra) Beautiful and Spoiled, teniendo 
en cuenta que la Comunidad Andina de Naciones - CAN – en su Decisión Andina 351 de 1993 Régimen Común 
sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos, Artículo 3: “Se entiende por obra, todo creación original intelectual 
de naturaleza artística, científica o literaria, susceptible de ser divulgada o reproducida de cualquier forma. 
Además, el Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas, en su Artículo 10 - Numeral 2 
dice: “Se reserva a las legislaciones de los países de la Unión y de los Arreglos particulares existentes o que se 
establezcan entre ellos lo que concierne a la facultad de utilizar lícitamente, en la medida justificada por el fin 
perseguido, las obras literarias o artísticas a título de ilustración de la enseñanza por medio de publicaciones, 
emisiones de radio o grabaciones sonoras o visuales, con tal de que esa utilización sea conforme a los usos 
honrados”. 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA Javiera Londoño 

PROGRAMA DE FORMACIÓN Técnico en Asistencia Administrativa 

FICHA 1841923 

GRADO 11 

AÑO DE ANÁLISIS 2022 

INSTRUCTOR SENA MEDIA TÉCNICA Claudia Patricia Bermúdez 

NOMBRE DEL PROYECTO Beautiful and Spoiled – Centro Estético 

APRENDICES ASOCIADAS AL 
PROYECTO 

Angi Liliana Arrubla Buitrago 

Isabel Cristina Arroyave Urdinola 

Andrea Carmona Guzmán 

Daniela Osorio Soto 



 

acogieron de una forma muy juiciosa al desarrollo de cada una de las actividades propuestas 

en las fases de trabajo. Es así como es valorado por sus instructores como uno de los más 

organizados, prolijos y que refleja tanto el trabajo de los aprendices, como del instructor líder 

y la implementación de la metodología. 

 

1. Cronograma de Trabajo 
 

En primera instancia y como resultado del proceso de planeación de la ejecución de la 

formación, el Equipo de Desarrollo Curricular se establece un Cronograma de Trabajo con el 

fin de crear una línea de tiempo en donde se ordenan las actividades de cada uno de los 

Bloques del Modelo CANVAS, estableciendo los objetivos, las actividades propuestas, las 

fechas de trabajo y el tiempo estimado. 
 

Como se puede ver en la Tabla 9, la estrategia de trabajo contempla el desarrollo del proyecto, 

desde la Contextualización y reconocimiento de la estrategia didáctica – pedagógica, pasando 

por el desarrollo de cada uno de los Bloques Modelo CANVAS, para terminar con la 

formulación completa del proyecto bajo la metodología propuesta. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Coordinación Académica – Centro de Comercio 

Tabla 9. Cronograma de Trabajo 2022 Etapa Productiva – Media Técnica Grado 11 



 

2. Desarrollo de cada uno de los Bloques del Modelo CANVAS para el proyecto 
caso de estudio “Beautiful and Spoiled – Centro Estético” 

 

 Bloque 1. Propuesta de Valor  
En este Bloque el equipo colaborativo trabajó sobre las actividades propuestas, identificando: 

El perfil del cliente, el mapa de valor, el encaje y por último la propuesta de valor final.   

 

 Bloque 2. Segmentación de Clientes  
En esta parte del trabajo, las aprendices logran identificar los diferentes tipos de clientes a 

través de la búsqueda de información que les ayudo a responder las preguntas orientadoras 

que proponía la actividad, para terminar identificando las principales características que 

definen a su público objetivo. 

 

 Bloque 3. Relacionamiento con los Clientes  
Acá las aprendices establecen cual será la estrategia para relacionarse con  el segmento de 

mercado anteriormente identificado, a su vez establecen unos costos tentativos de cuánto 

podría costarle dicha estrategia de relacionamiento. 

 

 Bloque 4. Canales de Comunicación y Distribución  
Para este Bloque los aprendices plantean los diferentes canales de comunicación que 

implementaran, tanto con sus clientes internos como con los externos, además establecen 

varios canales de distribución de carácter directo e indirecto. 

 

 Bloque 5.1 Actividades Claves Técnicas  
En este apartado, el equipo de trabajo identifica cuales son las principales actividades que se 

desarrollan en el negocio del spa desde el punto de vista técnico, pasando por la definición 

de los servicios, el reconocimiento de los procesos a desarrollar, la localización óptima del 

proyecto y un acercamiento a lo que sería la planta de producción deseada. 

 

 Bloque 5.2 Actividades Claves Administrativas  
En este Bloque, el equipo de trabajo colaborativo propone lo que serían las áreas funcionales 

para su negocio, identifican los perfiles del talento humano que conformaría el grupo de 

empleados, además de establecer el tipo de contratación que podrían realizar y un esquema 

de la plataforma estratégica de la empresa a través de la formulación de una visión, na misión 

y unos claros valores corporativos. 



 

 

 Bloque 6. Recursos Claves   
El proceso de búsqueda de información para el desarrollo de este Bloque es más intensa, ya 

que no solamente se remite a la identificación de los equipos y tecnologías requeridas para el 

funcionamiento y puesta en marcha de las actividades técnicas y administrativas, sino también 

los recursos humanos e intelectuales requeridos por la empresa.   

 

 Bloque 7. Aliados Estratégicos   
En este punto el proyecto busca identificar cual es la principal red de aliados, es decir las 

personas, instituciones u organizaciones que serían importantes para el desarrollo y 

crecimiento técnico, administrativo y económico de la empresa. 

 

 Bloque 8. Estructura de Costos    
La estrategia didáctica en este Bloque propone a los aprendices, que a través de la 

identificación de los principales centros de costos de un negocio. Es así como el proyecto 

presenta los principales costos fijos, variables y de mano de obra requeridos para poner a 

funcionar el negocio.   

 

 Bloque 9. Ingresos 
Después de tener claros los costos del proyecto, se procede a elaborar la actividad que 

permite proyectar los ingresos del negocio y determinar los niveles de ganancias para el 

negocio, lo que conllevaría a validar la viabilidad económica - financiera del proyecto.  

 

 Bloque 10. Consolidación Trabajo Final36 
Después de trabajadas todos y cada uno de los Bloque propuestos por la metodología, se 

procede a consolidar toda la información en un solo documento, el cual termina presentando 

de una forma lógica y coherente, de acuerdo a la ontología propuesta por Osterwalder (2010), 

el desarrollo del proyecto productivo como alternativa para aprobar la Etapa Productiva en el 

Programa Articulación. 

 

 
 

                                                           
36 Ver Anexo 9. Proyecto final caso de estudio “Beautiful and Spoiled – Centro Estético” 



 

Ilustración 20. Proyecto final caso de estudio “Beautiful and Spoiled – Centro Estético” 
 

 

Fuente: Murillo y Arrubla (2022) 

 
b. Entrevista abierta dirigida grupo Tecnólogo en coordinación de procesos 

logísticos  – 269038937 
Teniendo en cuenta que para el inicio del año 2023 llegan al Centro de Comercio los 

aprendices que vienen del Programa Articulación de la Educación Media y el SENA para 

continuar con su formación tecnológica, se considera oportuno indagar sobre las percepciones 

que generó el trabajo con la nueva metodología propuesta para el desarrollo y ejecución de 

la Etapa Productiva de su formación técnica. 

 

La información del grupo es la siguiente: 

 

 

 

                                                           
37 Ver Anexo 10. Evidencia documental de preguntas realizadas en la entrevista abierta dirigida  



 

Tabla 10. Información del grupo de la entrevista abierta dirigida 

PROGRAMA QUE CURSAN Tecnología en coordinación de procesos logísticos  

FICHA 2690389 

AÑO DE INGRESO AL SENA 2023 – Trimestre 01 

PROGRAMA DEL QUE PROVIENEN Técnico en integración de operaciones logísticas 

FICHA 
2070135, 2070005, 2070136 (Diferentes Instituciones Educativas del 

área de influencia del Centro de Comercio) 

AÑO DE EGRESO DE LA 
EDUCACIÓN MEDIA 

2022 

    

Fuente: Elaboración propia 

 

Una de las características que hace más relevante la información suministrada, es el que 

grupo de la entrevista está conformado por aprendices que provienen de diferentes 

instituciones de educación media con las que el Centro de Comercio desarrollo el Programa 

de Articulación, es decir, todos los jóvenes participantes en la entrevista vienen del mismo 

programa de formación (Técnico en integración de operaciones logísticas), pero de diferentes 

instituciones educativas de la región. 

 

Dentro de las preguntas orientadoras de la conversación, estas fueron las más relevantes: 

 

 ¿Cuál fue la alternativa para el desarrollo de la Etapa Productiva en su formación 

técnica? 

 ¿Fueron informados si podían optar por otras alternativas para realizar esta fase de 

formación?. ¿En qué momento? 

 ¿Hubo algún momento en donde les explicaron la metodología que se trabajaría para 

la formulación del proyecto? 

 ¿Cómo conformaron los equipos de trabajo y cómo decidieron el tema o idea de 

proyecto que desarrollarían?  

 ¿Encontraron algún orden lógico en el desarrollo de las actividades?. ¿Es decir al 

momento de realizarlas se convertían en información contributiva para las actividades 

siguientes? 

 ¿Cuáles fueron las actividades que más se les facilitó? 

 ¿Por el contrario, cuáles fueron las actividades que más generaron dificultad? 

 ¿Cómo fue el proceso de evaluación de dichas actividades? 



 

 ¿En algún momento les pidieron que desarrollaron un prototipo del proyecto?. 

¿Cuándo y para qué? 

 ¿Habían tenido antes algún tipo de información y/o participación sobre formulación de 

proyectos?, Que tipo de información? 

 ¿Al día de hoy saben que es el Modelo CANVAS y para qué sirve? 

 

Es así como después de socializar y responder las preguntas orientadoras con el grupo 

caracterizado, se obtiene información de primera mano que indica la realidad de la 

implementación de la estrategia metodológica para la formulación de proyectos productivos 

apoyado en el modelo CANVAS como desarrollo de la etapa productiva del programa 

Articulación con la Educación Media entre el Centro de Comercio y las instituciones educativas 

asociadas. 

 

Todo el proceso comienza cuando los aprendices llegan al grado 10 de educación secundaria, 

en donde a la par pero en jornada contraria, comienza también la formación técnica en el 

programa de Articulación con el Sena.  

 

En un primer momento el instructor del SENA la presentación donde expone del Manual de 

Convivencia y Reglamento del Aprendiz y hace énfasis en la normatividad correspondiente al 

desarrollo de la tapa Productiva, es allí donde informa sobre las alternativas para realizar esta 

fase del proceso de formación y centra la atención en la formulación de proyectos productivos, 

como una de las mejores opciones para el Programa de Articulación con la Educación Media, 

dadas las condiciones del entorno de los jóvenes (menores de edad y actividades académicas 

en doble jornada), es así como todos los aprendices optan por la formulación de proyecto 

productivo como opción para el desarrollo de la Etapa Productiva.   

 

Paso seguido se realizó la presentación de la metodología de trabajo, en donde el instructor 

socializó detalladamente el Modelo CANVAS, y explicando que dicha estrategia está 

conformada por Bloques, que se van desarrollando en un orden especifico, ya que todas las 

actividades se encuentran encadenadas, es decir, cada que se elabora un bloque este termina 

generando información importante que tributa al desarrollo del siguiente bloque,  que al final 

cuando se consolida toda la información de cada uno de los bloques de trabajados, este se 

resultado se convierte en el Proyecto Final.  

 



 

Ahora bien, cabe resaltar que la metodología de trabajo promueve el trabajo colaborativo, lo 

que lleva a conformar equipos de trabajo entre los aprendices para el desarrollo del proyecto. 

Esta actividad didáctica la realizan con los docentes del colegio cuando desarrollan la Catedra 

de Emprendimiento, ya que es en el transcurso de ésta materia donde los jóvenes trabajan 

los temas de ideas de negocios y conformación de los equipos entre compañeros que 

presentan ideas más afines, es decir, se agruparon por tendencias de necesidades, gustos y 

preferencias; es así como los que querían trabajar con temas deportivos conformaron un 

equipo, los de comidas conformaron otro equipo, los de mascotas otro equipo, y así todos los 

aprendices quedan enganchados en un grupo de trabajo colaborativo. 

 

Después de reconocer cada equipo de trabajo y las ideas de negocios a desarrollar, el 

instructor socializó un cronograma de actividades, en el cual no solo propone los temas a 

trabajar, sino que detalla las actividades y las fechas propuestas de entrega de cada una de 

las evidencias.  Siempre hizo mucho énfasis en la importancia de no quedarse atrasado en 

las tareas de cada bloque, ya que si se incumplía en alguna entrega, terminaría retrasando  el 

desarrollo de las demás actividades, lo que conllevaría a generar tropiezos en desarrollo final 

del proyecto. 

 

Ya en el desarrollo y puesta en marcha de la metodología, se puede observar que los bloques 

de trabajo que presentan mayor nivel de complejidad para su desarrollo por parte de los 

aprendices son: Actividades Claves (Técnicas y Administrativas), específicamente en este 

bloque porque se requiere de mucha investigación por cuenta propia; y los bloques de Costos 

e Ingresos, ya que es aquí donde se termina validando el proyecto de forma cuantitativa lo 

que exige a los aprendices mayores niveles de atención y conocimiento de la información 

anteriormente relacionada en los demás bloques del proyecto. Y  por el contrario los bloques 

que más se les facilita a los aprendices son: Propuesta de valor, Segmento de clientes y 

Relacionamiento con los clientes, ya que es información que requiere de los aprendices 

mayores condiciones de observación y creatividad 

 

Al finalizar el proceso de formación y la formulación del proyecto productivo, una de las 

actividades que más se implementan como mecanismo de evaluación final es la presentación 

expositiva, pero teniendo en cuenta que el grupo entrevistado proviene de diferentes 

instituciones educativas, cabe resaltar que cada una de ellas diseña su propia estrategia, de 

acuerdo a  sus capacidades e intereses.  



 

1. Por ejemplo una de las instituciones solo propone que los jóvenes realicen una 

exposición ante los instructores del SENA y los docentes de la institución educativa de 

todo el trabajo. Pero hay otra institución que promueve la realización de una Feria de 

Emprendimiento entre todos los grupos del grado 11, y en donde los participantes a la 

feria (directivos, instructores, profesores estudiantes de otros grupos, estudiantes de 

colegios invitados, padres de familia, etc.) terminan convirtiéndose en jurados del 

proyecto; allí los equipos de trabajo deben presentar un prototipo del proyecto (folleto, 

degustación, maqueta, versión Beta, etc.), y otra institución educativa lleva el proceso 

de evaluación un paso más adelante, ya que no solo en un inicio se realiza la 

exposición a nivel solo de instructores, docentes y compañeros de grupo, sino que 

adicional escogen los mejores proyectos que representaran a todo el grupo en una 

Feria de Emprendimiento a nivel de toda la institución educativa. En este caso los 

proyectos también deben llevarse a un nivel de prototipaje. 

 

Dado que la población es muy joven y apenas están comenzando su formación en la 

educación técnica, no se puede esperar que sea mucha la información que manejan sobre el 

tema de los proyectos, tanto así que los mismos aprendices resaltan que lo más cercano que 

han estado de ese mundo, son los programas o proyectos académicos ambientales, de 

educación sexual, de violencia intrafamiliar, maltrato animal, entre algunos otros; pero en sí la 

participación desde la posición de la construcción de un proyecto pensando en una posibilidad 

económica, nunca había sido contemplada.   

 

Sin embargo afirman que desde que comenzaron a trabajar bajo la metodología didáctica del 

Modelo CANVAS, ésta les ha permitido contemplar nuevas alternativas para incorporarse al 

mundo del trabajo, ya que consideran haber alcanzado y/o afianzado habilidades técnicas 

(conocimientos del área de formación), socio-económicas (identificación de nuevas 

oportunidades de desarrollo laboral) y emocionales (competencias blandas), que les permitiría 

llegar con mayores niveles de confianza.  

  



 

MEMORIAS 
 
Lo más emocionante de un trabajo como éste, es que si bien tiene unos límites, como todo 

proyecto, independiente si es de investigación, social o como en éste caso de Innovación 

Pedagógica; después de haberlo terminado queda la sensación que sigue más…, y que en 

sí, el trabajo todavía tiene mucha más tela para cortar…posiblemente tema para una próxima 

oportunidad.   

 

Y de muchos aprendizajes ganados, el que si llega definitivamente al corazón, es que dentro 

de los programas de maestría de todas las universidades del mundo se debería establecer 

esta modalidad de Trabajo Final de Maestría; los Proyectos de Innovación Pedagógica se 

convierten, no solo en una alternativa para obtener un certificado, sino que va más allá, es 

una de las mejores disculpas de construcción de conocimiento, ya que no solo se presta para 

pasearse por todos y cada uno de sus estados, sino que invita a establecer soluciones a 

problemas cotidianos del quehacer del maestro, de las relaciones escolares y de las 

vicisitudes que se enfrenta por los cambios constantes del medio. 

 

El desarrollo de una propuesta de innovación pedagógica exige tanta profundidad en la 

estructuración y consolidación de soluciones reales, que promueve inmersiones de todo tipo, 

comenzando por el reconocimiento y entendimiento teórico-conceptual de las categorías a 

trabajar, hasta llegar a hilar en lo más finito de la construcción de las actividad de aprendizaje, 

situación que hace que el investigador estudie y analice todos y cada uno de los roles de una 

situación establecida. 

 

Para este momento de cierre, sería muy apropiado llamar de nuevo a John Dewey (1938), ya 

que su postulado sobre la “Escuela Experimental”, termina convirtiéndose en la columna 

vertebral del presente Proyecto de Innovación pedagógica. Dewey a través de su  “filosofía 

de la educación, basada en la filosofía de la experiencia” resume de una forma magistral la 

esencia que se busca a través del Modelo Pedagógico del SENA, que no es más que generar 

conocimiento a través de la búsqueda de soluciones a la vida diaria, pero sin dejar de lado 

que lo más íntimo de su naturaleza, se recoge en el razonamiento epistemológico del 

Constructivismo propuesto por Piaget y Vigotsky, al que se le suma un aporte fundamental de 

la corriente del Aprendizaje Significativo de Ausubel.  

 

La metodología para el desarrollo de la Etapa Productiva del Programa Articulación entre la 

educación media y el SENA recoge toda la esencia de un proyecto de innovación, ya que 



 

propone resolver un problema específico y real, en donde el reto fundamental es poder realizar 

un proceso de adaptación de herramientas o modelos ya conocidos en otras áreas del 

conocimiento y poderlos llevar al mundo académico, convirtiéndolos en mecanismos 

didácticos que solucionan problemas del mundo académico y que demuestran la gran 

versatilidad a la hora de aprender y apropiar conocimiento. 

 

Para el caso del presente proyecto de innovación, la adaptación se realizó a la metodología 

de negocios de Alexander Osterwalder, conocida como el Modelo CANVAS, el cual sin una 

mayor transformación desde su estructura ontológica, se convierte en una herramienta 

didáctica que sirve de referencia y apoyo conceptual en la formulación de proyectos 

productivos. 

 

La propuesta considera la implementación de una metodología que consta de tres Fases 

principales: Fase 1. Contextualización, en donde se busca orientar a los jóvenes frente a las 

diferentes alternativas para desarrollar la etapa practica de su proceso de formación, 

siguiendo con la Fase 2. Sensibilización, en donde los jóvenes identifican sus características 

emprendedoras y se visualizan como emprendedores a través de la identificación de 

diferentes oportunidades en su entorno, para terminar con la Fase 3. Formulación de Proyecto, 

en donde se pone en práctica el desarrollo curricular propuesto y se orienta a los jóvenes al 

reto de formular un proyecto productivo alrededor de la idea que inicialmente identificaron. 

 

Como se puede observar cada una de las Fases se propone una misión en sí, en donde la 

sumatoria de los logros de cada una de esas partes, responde al cumplimiento del objetivo 

final que persigue este trabajo, el cual se centra en la creación de una unidad técnica que le 

permita a los aprendices alcanzar los propósitos que se fijan en el desarrollo de la Etapa 

Productiva de su proceso de Formación. 

 

Pero para establecer esa coherencia se crea todo un sistema de actividades que al ejecutarlas 

de forma organizada, tal como lo plantea el desarrollo curricular, se convierten en información 

requerida para dar continuidad a las demás Fases de la metodología, ya que la propuesta que 

aquí se establece si bien termina con una producto final denominado Proyecto, también es el 

resultado del compilado de las actividades desarrolladas en las otras Fases.   

 

Es así como cada una de las Fases de trabajo propuestas en la Metodología para el Desarrollo 

y Ejecución de la Etapa Práctica del Programa Articulación entre la Educación Media y el 



 

SENA cuenta con un desarrollo curricular, que orienta no solo la formación desde el punto de 

vista de los temas a trabajar y conocimientos que se deben adquirir, sino también propone la 

actividad o evidencia de aprendizaje, que se convertirá en materia de estudio en la Fase 

siguiente.  

 

Tal como se puede ver en la Ilustración 16. Propuesta Metodológica de Trabajo Etapa 

Productiva del Programa Articulación Educación Media y el SENA - Centro de Comercio, en 

la Fase 1. Sensibilización los aprendices, después de reconocer las diferentes alternativas 

para desarrollar la Etapa Productiva y las favorabilidades que ofrece para ellos acogerse a la 

que los lleva a formular proyectos, el producto final allí es el aval por parte de la Coordinación 

Académica de dicha alternativa de Etapa Productiva. Para la Fase 2. Emprendimiento es la 

formulación de la idea de proyecto y para la Fase 3. Formulación del Proyecto, los aprendices 

encuentran el diseño de una metodología, que de una forma lógica y coherente, y con el apoyo 

de un diseño curricular (por Bloques de trabajo), los jóvenes logran no solo cumplir con el 

desarrollo de la Etapa Productiva del programa de formación, sino que ganan adicionalmente 

en su estructura de formación personal, ya que adquieren las competencia y herramientas 

para hacer lecturas de entorno, identificación de problemas, necesidades y oportunidades del 

entorno, formulación de soluciones a través de estructuras teórico – prácticas y la 

identificación y gestión de diversos tipos de recursos a través de las redes de apoyo 

establecidas. 

 

Esta última Fase es la más robusta, ya que es allí donde los aprendices ponen en acción 

todos los conocimientos adquiridos durante su proceso de formación, pero además también 

se invitan a investigar y reflexionar sobre algunos otros temas requeridos por el proyecto, pero 

que se convierten en un repositorio importante de información general y cultural para los 

jóvenes.  

 

En el siguiente cuadro se puede identificar más en detalle los propósitos y alcances de cada 

uno de los bloques de trabajo, los cuales teniendo en cuenta la estructura funcional y 

ontológica propuesta por Osterwalder, deben seguir el siguiente orden en su desarrollo: 

Bloque 1. Propuesta de valor 

Bloque 2. Segmento de clientes 

Bloque 3. Relacionamiento con los clientes 

Bloque 4. Canales de comunicación y distribución 

Bloque 5. Actividades claves 



 

Bloque 6. Recursos claves 

Bloque 7. Aliados estratégicos 

Bloque 8. Costos 

Bloque 9. Ingresos 
 

Tabla 11. Alcance del Modelo CANVAS en la Metodología para el Desarrollo y Ejecución de 
la Etapa Práctica del Programa Articulación entre la Educación Media y el SENA 
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Es en este bloque donde los 

aprendices proponen la 

elaboración de un conjunto de 

tareas, que ayudarán a identificar 

las principales condiciones que se 

deben investigar y desarrollar el 

proyecto, para así estructurar de 

una forma más concreta, el cómo 

trabajará la empresa para poder 

ofrecer el producto o servicio 

sugerido desde la Propuesta de 

Valor. 
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En este bloque se busca 

especificar cómo se va a conectar 

la propuesta de valor con el 

segmento de clientes, 

específicamente, éste es uno de 

los bloques que se asocia con la 

representación del mercado y es 

un elemento útil para sostener e 

incrementar la generación de 

ingresos del negocio. 
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Recursos Claves 
Canales de Comunicación y 

Distribución 

 

Aquí se proponen los recursos que 

le permitirán a la empresa, crear y 

ofrecer la Propuesta de Valor, 

llegar al segmento de clientes 

analizado, mantener relaciones 

con los clientes, y generar 

ingresos. Estos recursos pueden 

ser: Físicos, Intelectuales y 

Humanos. 

 

Es importante definir de una forma 

muy sencilla, clara y concreta, los 

diferentes canales o medios a 

través de los cuales el proyecto 

planea realizar en el mercado, su la 

publicidad de sus productos o 

servicios; además de consolidar la 

forma en que hará llegar su oferta 

a los clientes o consumidores 

finales. 

Costos Ingresos 

 

Ya teniendo en cuenta todos los recursos claves necesarios 

por el proyecto, éstos se deben costear, para así poder 

identificar un valor aproximado de la inversión requerida para 

poner en funcionamiento el negocio. 

 

Ahora retomado la información recopilada del mercado, se 

debe establecer los precios de venta de los productos o 

servicios y las cantidades que estaría la empresa en 

capacidad de poner en el mercado, identificando de esta 

forma una estructura de ingresos y utilidades para el negocio. 

 

Fuente: Elaboración propia 



 

Es así como se pudo evidenciar que la implementación de la metodología generó condiciones 

positivas en el proceso de formación de los aprendices, ya que no solo se amplió las 

perspectivas a nuevas alternativas laborales, sino que apalancó la continuidad de los 

procesos de formación, permitiendo la continuidad y el paso de la formación técnica a la 

tecnológica. 

 

Sin embargo en el desarrollo de éste Proyecto de Innovación Pedagógica queda un buen 

número de desafíos que le abrirían las puertas a nuevas investigaciones de este tipo, incluso 

podría dar pie, para establecer condiciones de programa general a nivel institucional – 

nacional. 

 

Algunos de los principales retos estarían enfocados en: 

 

1. La creación de una estrategia de multiplicación y adaptación de dicha Metodología, en 

los demás centros de formación del país que trabajan con el programa de Articulación 

con la Educación Media. 

2. Estructuración de un modelo de gestión de conocimiento que permita la interacción e 

intercambio de experiencias entre el Sena y las diferentes instituciones educativas, 

frente al desarrollo y ejecución de la Etapa Productiva del programa Articulación del 

que hacen parte. 

3. Dado que dentro del análisis del problema se plantea incluso, que la metodología para 

realizar el acompañamiento de la Etapa Productiva del Programa Articulación, lo 

establece cada uno de los centros de formación, es decir, no existen lineamientos a 

nivel nacional que partan desde la Dirección General del Sena, que den claridad sobre 

el cómo se debería hacer, todo queda a disposición y buen juicio de los coordinadores 

e instructores que se encuentren asociados a dicho programa. Es así como de acá 

podría desprenderse un trabajo interesante que estructure los lineamientos para 

realizar el proceso de ejecución y evaluación del programa en cuestión, llevándolo 

incluso a términos de formulación de disposiciones políticas (normatividad) que 

comprometan a cada una de las partes participantes en el programa. 

4. Se deben crear nuevas estrategias pedagógicas y didácticas que le permitan a los 

aprendices, cuando continúan su ciclo propedéutico de formación, dar continuidad a 

los proyectos productivos que vienen trabajando, involucrándolos en el nuevo 

programa a través de la creación de estrategias articuladoras con los Proyectos de 

Formación.  



 

ANEXOS 
 

ANEXO 1. GUÍA DE APRENDIZAJE FASE 1. SENSIBILIZACIÓN 
  

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

  



 

ANEXO 2. PRESENTACIÓN EXPOSITIVA DEL TEMA FASE 1. SENSIBILIZACIÓN 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ANEXO 3. ACTIVIDAD RECONOCIMIENTO DE APRENDIZAJES FASE 1. 

SENSIBILIZACIÓN 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ANEXO 4. GUÍA DE APRENDIZAJE FASE 2. EMPRENDIMIENTO 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ANEXO 5. PRESENTACIÓN EXPOSITIVA DEL TEMA FASE 2. EMPRENDIMIENTO 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

  



 

ANEXO 6. GUÍA DE APRENDIZAJE FASE 3. FORMULACIÓN DE PROYECTO 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ANEXO 7. PRESENTACIÓN EXPOSITIVA DEL TEMA FASE 3. FORMULACIÓN DE PROYECTO 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

ANEXO 8. INFORME DEL REGISTRO DE MATRICULA 2022 DEL PROGRAMA 

ARTICULACIÓN EDUCACIÓN MEDIA Y EL CENTRO DE COMERCIO - ANTIOQUIA 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

ANEXO 9. PROYECTO FINAL CASO DE ESTUDIO “BEAUTIFUL AND SPOILED – CENTRO ESTÉTICO” 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

ANEXO 10. EVIDENCIA DOCUMENTAL ENTREVISTA ABIERTA DIRIGIDA 
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