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RESUMEN (extenso mínimo de 500 palabras y máximo 1000 palabras) 

 
La relevancia de una práctica pedagógica articulada con el contexto de la escuela 
cobra especial importancia en los entornos rurales de características específicas en 
relación a su identidad social y cultural.   
 
El transmisionismo, el asignaturismo y la fragmentación del saber son frecuentes en 
el abordaje del conocimiento (Morin, 2003), así como la atención desmedida al 
entrenamiento de pruebas estandarizadas y las problemáticas exacerbadas por la 
crisis del COVID 19:  Deserción, bajos índices de aprobación, altas tasas de 
repitencia y estudiantes en extra edad. (De Sousa, 2020). 
 
La interdisciplinariedad y atención a las problemáticas del entorno educativo, 
vislumbran un camino que ilumina los horizontes institucionales (Correa de Molina, 
2020), contextualizando los proyectos educativos institucionales de tipo social, 
crítico o constructivista desde una perspectiva más holística, sistémica y ecológica. 
Se presenta una propuesta basada en la investigación acción participación, que se 
constituye en alternativa para la ampliación de la jornada única, a través de una 
práctica de aula que desarrolle iniciativas pedagógicas interdisciplinares que 
propendan por un mayor acercamiento al acontecer del contexto ruralizado y 
consideren el arraigo e identidad cultural, sin perder de vista que el mundo actual 
se caracteriza por interconexiones a un nivel planetario, con fenómenos 
recíprocamente interdependientes. Sin embargo, el asignaturismo se anquilosa en 
las aulas de los establecimientos educativos rurales del Atlántico.  
 
 

 

 
 
 



 
 
Se propende en la investigación doctoral desarrollada por un escenario de la 
práctica en el aula diametralmente opuesta, en la que el proceso de aprendizaje- 
enseñanza esté cimentado en la construcción del conocimiento a partir de la 
consideración y pertinencia del contexto de la comunidad, en búsqueda de arraigo 
e identidad, liberando la práctica de aula de los métodos convencionales  
centrados en el saber exclusivo del maestro (Plan de educación rural MEN, 2020).  
 
Como lo plantea (Morin, 2012) refiriéndose al enfoque asignaturista del saber “Hay 
que seleccionar, focalizar en lo real, pero saber que focalizamos y seleccionamos… 
Recorto lo que me interesa de una realidad y difumina el resto. Lo importante es 
saber permanentemente acordarse de que simplificamos por razones prácticas, 
heurísticas, y no para extraer la quintaesencia de la realidad”.   Las voces expertas 
de actores educativos que aportaron en las encuestas, entrevistas, foros 
participativos, así como el análisis documental se constituyen en un punto de 
referencia de gran autoridad a fin de tener un panorama amplio del contexto y 
mirada analítica de expertos en el tema educativo alrededor de la dinámica 
educativa del municipio y el establecimiento educativo, además de los documentos 
como el proyecto educativo institucional que es base y brújula de visión y misión 
educativa y punto de partida para comprender las dinámicas educativas al interior 
de la escuela, dirigiendo el foco investigativo hacia la práctica de aula de la 
institución.  La validación de cada etapa de investigación realizada en colectivo, a 
partir de la devolución documental realizada por el equipo coinvestigador se 
consolidó como un aspecto fundamental en cada fase del proceso.  
 
La vía epistemológica, teórica y metodológica de la Investigación Acción 
Participación, suscitó en el colectivo docente coinvestigador un manifiesto interés 
por el posicionamiento del docente como intelectual de la educación y el llamado a 
un magisterio emergente contextualizado desde la perspectiva de un escenario 
sociocultural-humano post pandémico, que demanda con urgencia otras vías para 
la educación en sus diversos niveles, modalidades y territorios de tanta importancia 
como la Colombia rural.  En este sentido la IAP es una vía fundamental para ello, 
porque contextualiza el entorno del establecimiento educativo, su arraigo e 
identidad, motivando el interés, la participación, el seguimiento continuo y la escuela 
de pensamiento imprescindible para la formación humanística y científico social que 
requiere nuestra educación si se quiere llamar educación de calidad. 
 
Antecedentes:  
Después de los acuerdos de paz de La Habana se ha evidenciado el abandono 
estatal y la enorme brecha educativa que existe en el campo colombiano, 
fuertemente afectado por la violencia que durante más de cincuenta años ha 
experimentado el país.  Los altos índices de pobreza de la población del campo 
colombiano son exacerbados por la pandemia del COVID 19; además de los 
asesinatos de líderes campesinos (Human Rights Watch, 2020).   
Problemáticas como el narcotráfico, el aumento de cultivos ilícitos, los intereses 
mercantilistas de explotación turística en las áreas protegidas de parques naturales 



 
y las masacres de indígenas, jóvenes y reconocidos gestores sociales, son la punta 
del iceberg de las gravísimas condiciones que se enfrentan en los territorios rurales 
colombianos, cobrando la vida de campesinos y el desplazamiento de enormes 
masas de población a los centros urbanos, condenados a formar parte de los 
cinturones de miseria y subempleo; además de la enorme brecha digital puesta de 
manifiesto en la contingencia sanitaria consecuencia de los embates del 
coronavirus.  
Es importante anotar que somos testigos de excepción de una crisis paradigmática 
universal; evidenciada a través del influjo del coronavirus y la realidad de la 
glocalidad.  Más que nunca es visible la interdependencia entre los países, haciendo 
manifiesto como las políticas, las acciones y las problemáticas presentes en 
latitudes lejanas geográficamente, afectan a todo el planeta, configurando 
consecuencias universales y una nueva visión de la manera como se percibe el 
conocimiento y la realidad. 
En este orden de ideas, emerge el paradigma complejo, como alternativa a la 
linealidad e incapacidad de la ciencia positivista en brindar respuestas válidas a la 
complejidad de las problemáticas y desafíos educativos y sociales del siglo XXI, 
redimensionando fundamentos científicos que se suponían inamovibles (Martínez 
Miguelez, 2016).  El pensamiento complejo de Edgar Morin, la pedagogía de la 
esperanza de Paulo Freire desde la perspectiva del pensamiento crítico, confluyen 
para enfrentar los grandes retos globales que desafían a la humanidad entera en la 
construcción de una nueva ciudadanía con gran interés por la sustentabilidad 
ambiental y la convivencia pacífica. 
 
Objetivos: 
 
Objetivo General 
Promover una propuesta educativa de auto-transformación de la práctica 
pedagógica en instituciones educativas rurales, que religada a la investigación 
dinamice la interdisciplinariedad, arraigo e identidad socio cultural desde un 
enfoque crítico - complejo en las Instituciones Educativas Oficiales (I.E.) del 
Departamento del Atlántico.  
 
Objetivos Específicos 
Caracterizar las prácticas pedagógicas en relación con la investigación 
interdisciplinar, el arraigo y la identidad socio cultural en las I.E. oficiales rurales 
del Departamento del Atlántico. 
Inferir los fundamentos teóricos conceptuales y metodológicos acerca de la 
práctica pedagógica interdisciplinar y compleja, sus relaciones y conexiones en los 
contextos rurales. 
Promover estrategias participativas para la auto-transformación y mejora de una 
práctica pedagógica interdisciplinar coherente con una perspectiva compleja y 
crítica que favorezca el arraigo y la identidad socio cultural. 
 
 
 



 
 
Materiales y Métodos:  

 

La investigación se sustenta en el paradigma socio crítico, articulando las 
complejidades educativas a través del abordaje de estrategias coherentes y que 
contemplen la incertidumbre (Morin, 2003 b), así como la auto- reflexión y el análisis 
complejo en un operativo emergente de aplicación educativa. En este orden de 
ideas, la investigación doctoral desarrollada es de tipo cualitativa y flexible, con una 
problemática surgida del medio educativo y que hace pertinente el empleo de la 
metodología de Investigación Acción Participación Educativa IAP según los 
postulados de Orlando Fals Borda.  Uno de los principales aspectos de la IAP que 
le confiere especificidad es la manera colectiva de producción del conocimiento y el 
empoderamiento que hace la comunidad del mismo. Es pertinente entonces como 
vía metodológica basada en la ciencia sociológica y consolidada fuertemente en el 
ámbito educativo, ya que religa la dialéctica entre los aspectos teóricos a veces 
alejados de los protagonistas sociales y la praxis reflejada en un aprendizaje de 
gran relevancia no sólo para la comunidad educativa sino para los investigadores. 
“Es en la práctica de donde se deriva el conocimiento necesario para transformar la 
sociedad.  Aún más: que así mismo en este paso y de ese sentir de la praxis, 
también se deriva un saber y un conocimiento científico” (Fals Borda, 1986).  La 
figura del profesor-investigador y la investigación como ruta que conducirá al 
docente a la autonomía de juicio y al perfeccionamiento de su labor, en la 
consideración que el maestro en el aula se encuentra rodeado por abundantes 
oportunidades de investigar son aspectos fundamentales de la propuesta. 
 
En la Investigación Acción Participativa se tipifica la utilización de la observación 
reiterativa, el conversatorio, el relato, la tertulia, la mesa redonda, la ilación, la 
imputación y predominantemente la vía de la transformación como respuesta a la 
interpretación epistemológica de la realidad observada (Correa de Molina, Molina & 
González, 2020).  En la imputación que articula o religa continuamente la 
información obtenida a partir de los relatos y la comunicación con base en 
observaciones sucesivas, así como en la ilación realizada con base en la 
interpretación de situaciones de eventos analizados y los documentos indagados y 
archivos o registros fotográficos explorados, se entreteje un conocimiento que se 
valida continuamente con la comunidad coinvestigadora en las sucesivas 
devoluciones sistemáticas de vital importancia para la validación del proceso de 
investigación. 
El punto de partida es entonces, la producción del conocimiento que conlleva a la 
transformación social y la continua dialéctica en búsqueda de la auto reflexión de la 
comunidad educativa inmersa en la investigación, que es partícipe de sus cambios 
a nivel individual y comunitario.  
Los bucles inmersos en la IAP desde el pensamiento complejo, se constituyen un 
continuo ciclo que se retroalimenta desde la observación, deconstrucción y 
reconstrucción, que llevan a una cada vez más profunda complejidad del fenómeno 
educativo estudiado. El trabajo de la IAP, es pertinente en la investigación doctoral, 



 
mostrando un gran desarrollo entre los investigadores sociales en el contexto 
latinoamericano, acompañando la investigación aplicada a la educación de adultos 
y la educación popular, con los trabajos de Paulo Freire (en Brasil), Fals Borda y 
Gramsci (López, 2010).  
 
 
Resultados:  
El transmisionismo y el asignaturismo se anquilosan en las aulas de los 
establecimientos educativos rurales del Atlántico. Se propende en la investigación 
desarrollada por un escenario de la práctica en el aula diametralmente opuesta, en 
la que el proceso de aprendizaje- enseñanza esté cimentado en la construcción del 
conocimiento a partir de la consideración y pertinencia del contexto de la 
comunidad, en búsqueda de arraigo e identidad, liberando la práctica de aula de los 
métodos convencionales centrados en el saber exclusivo del maestro (Plan de 
educación rural MEN, 2020). Las voces expertas de actores educativos que 
aportaron en las encuestas, entrevistas, foros participativos, así como el análisis 
documental se constituyen en un punto de referencia de gran autoridad a fin de 
tener un panorama amplio del contexto y mirada analítica de expertos en el tema 
educativo alrededor de la dinámica educativa del municipio y el establecimiento 
educativo, además de los documentos como el proyecto educativo institucional que 
es base y brújula de visión y misión educativa y punto de partida para comprender 
las dinámicas educativas al interior de la escuela, dirigiendo el foco investigativo 
hacia la práctica de aula de la institución. 
La propuesta dinamizada por el equipo líder coinvestigador con amplia participación 
del consejo académico y avalado por el consejo directivo se constituye en una 
alternativa para la ampliación de la jornada única, impulsa un enfoque pertinente y 
coherente con la misión y visión institucional. Esta coyuntura institucional se 
proyecta en forma fortalecida a través de una práctica de aula que desde apuestas 
interdisciplinares del tipo “Aprendizaje basado en problemas (A.B.P.)”, motive a los 
estudiantes al desarrollo de iniciativas pedagógicas que propendan por un mayor 
acercamiento a la resolución de problemáticas de su contexto ruralizado y 
consideren su arraigo e identidad cultural, aplicando efectivamente el modelo 
pedagógico institucional que es social cognitivo, a través del trabajo colaborativo y 
la articulación con el entorno educativo, en un mundo como en el que hoy vivimos 
que se caracteriza por interconexiones a un nivel planetario, con fenómenos 
recíprocamente interdependientes y que requiere una perspectiva más amplia, 
holística, sistémica y ecológica (Correa de Molina, 2020).      
 
Conclusiones:  
La inserción del equipo investigador en la comunidad educativa y las técnicas e 
instrumentos aplicados han permitido hacer un análisis de los resultados e inferir la 
importancia de fomentar estrategias participativas de transformación de las 
prácticas pedagógicas por cuanto estas se constituyen en la esencia del proceso 
educativo, y religadas a la interdisciplinariedad, son coherentes en su enfoque y en 
sus principios y fundamentos filosóficos, epistemológicos, pedagógicos y 
metodológicos, fomentando la transmisión de la cultura y promoviendo la 



 
comprensión de la condición humana ayudando a los estudiantes a que fomenten 
una manera de pensar abierta y libre, aportando al desarrollo de verdaderos 
procesos de formación integral de calidad.  
 
La educación de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes ha respondido 
tradicionalmente a los intereses políticos, sociales, económicos y culturales que 
definen los adultos teniendo en cuenta las necesidades, prioridades, intereses, 
conceptos y paradigmas que esos mismos adultos tienen de lo político, lo social, lo 
económico o cultural. En tal sentido, la educación en Colombia, a lo largo de la 
historia, ha sido pensada atendiendo a esos intereses y no a los intereses y 
necesidades de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes; y aun cuando un gran 
número de I.E. declaran en sus proyectos educativos institucionales, unas 
propuestas curriculares basadas en los modelos de la pedagogía activa y de las 
corrientes constructivistas, sus prácticas pedagógicas y la puesta en escena de los 
componentes de gestión distan mucho de ello. En el caso de la institución educativa 
donde se realizó el piloto de investigación doctoral, por ejemplo, se declara el 
modelo social cognitivo; sin embargo, existe un afán desmedido por atender 
exclusivamente los resultados de las pruebas nacionales estandarizadas. Se 
presenta una propuesta construida en colectivo que pretende coadyuvar a la calidad 
de la educación brindada por el establecimiento educativo, a través de unos 
lineamientos que se puedan consolidar en una apuesta curricular interdisciplinar 
para atender la jornada única en las instituciones educativas del Atlántico, con 
posibilidad de extrapolación a ambientes rurales o ruralizados del caribe 
colombiano.   
 
 
Palabras clave:  
Práctica pedagógica 
Interdisciplinariedad 
Ruralidad 
 

ABSTRACT 
 

The relevance of a pedagogical practice articulated with the context of the school 
takes on special importance in rural environments with specific characteristics in 
relation to their social and cultural identity.  
 
Transmissionism, teaching by area, and the fragmentation of knowledge are 
frequent in the approach to knowledge (Morin, 2003). Excessive attention to the 
training of standardized tests and problems exacerbated by the COVID-19 crisis, 
such as dropouts, low approval rates, high repetition rates, and "extra-age 
students" are typical (De Sousa, 2020). 
 
Interdisciplinarity and attention to the problems of the educational environment, 
glimpse a path that illuminates the institutional horizons (Correa de Molina, 2020), 



 
contextualizing institutional educational projects of a social, critical, or constructivist 
type from a more holistic, systemic, and ecological perspective. 
 
Next, a proposal based on participation action research is presented, which 
constitutes an alternative for the extension of the “full school day” through a 
classroom practice that develops interdisciplinary pedagogical initiatives that 
promote a greater approach to the events of the rural context and consider cultural 
roots and identity, without losing the fact that today's world is characterized by 
interconnections at a planetary level, with reciprocally interdependent phenomena. 
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