


	  

NIVEL EDUCATIVO Superior.  

POBLACIÓN INVOLUCRADA Estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad del Rosario.  

TIPO DE INVESTIGACIÓN Cuantitativa y Cualitativa. Interpretativa-etnográfica. 
 

 

TÉCNICAS UTILIZADAS Comparación de promedios de calificaciones iniciales y finales de estudiantes asistentes a tutorías, 
entrevistas semi-estructuradas y análisis de documentos de grupos focales (reflexiones escritas por 
los estudiantes-tutores del curso de pedagogía). 

 
 

RESULTADO(S) 
Y 

HALLAZGO(S) 

Como hallazgos, en general, se dice: “Los resultados muestran diversos grados de cambio en las 
concepciones iniciales tradicionales de los alumnos hacia concepciones consistentes con el 
constructivismo y la producción de una amplia variedad de propuestas de enseñanza, que ilustran 
las características del aprendizaje logrado” (p. 2).  
Es de resaltar lo siguiente sobre el pensamiento de Morin: “Alrededor de la teoría construimos 
conocimiento, y en ese camino generamos métodos y metodologías que cambian, se destruyen y se 
regeneran (Morin, 2001; Angelo, 1993; Cook et al, 2006; Ordóñez, 2006)” (p. 39). 

En concreto, se relaciona la 
complejidad con el 
aprendizaje. 

 

BIBLIOGRAFÍA 
 

MORIN, E. (1999). Los Siete Saberes Necesarios para la Educación del Futuro. Editorial 
Magisterio. Bogotá, 2001. 

 

OBSERVACION(ES) La complejidad se asocia a la temática como el nivel superior de aprendizaje y comprensión del 
conocimiento. 

 



Ficha de Registro de Información de Archivo Bibliográfico  
Pensamiento Complejo y Educación: Manifestaciones y Vínculos en Investigaciones de Maestría en Educación, Bogotá 1995 - 2010  
Investigadores: Carlos Ed. Aguilar C. y  Julio Hdo. Arévalo 

FichaFicha   N° 1N° 188   REFLEXIÓN ALREFLEXIÓN AL   MARGENMARGEN   

INSTITUCIÓN 
RESPONSABLE 

Universidad de los Andes  

PROGRAMA Maestría en Educación  

FECHA DE 
REGISTRO 

Martes 14 de septiembre de 2010 (Actualizada el lunes 29 de noviembre de 2010)  

TÍTULO Formas de Representar Conceptos Matemáticos y de Conectarlas: Análisis de Dos Casos en Primaria  

AUTOR(ES) Carulla Fornaguera, Cristina  Chaux, Enrique 
 (Director) 

AÑO DE 
PUBLICACIÓN 

2005 
(80 páginas) 

 

ASIGNACIÓN 
TOPOGRÁFICA 

372.7 C168 Documento en PDF 

TEMA Enseñanza de las Matemáticas  

SÍNTESIS 
 

El objeto de esta investigación es indagar, a partir de dos casos en educación básica, uno en segundo y otro en 
quinto, el papel de las representaciones de conceptos matemáticos en la enseñanza. En otras palabras, se 
pregunta cómo los docentes están enseñando a sus estudiantes conceptos o procesos matemáticos, qué 
representaciones están utilizando para llevar a cabo lo anterior y, cómo están mediando representaciones 
propias con otras. 

Complejidad de la Forma 2 
 

Hay presencia de la complejidad de la 
forma 3, pero esta, por los giros que da 
la investigación, deviene en forma 2. 

CONCEPTOS 
CLAVE 

Educación Primaria (Básica), Estudio De Casos, Matemáticas, Enseñanza, Representaciones Matemáticas.	    



ASPECTOS QUE 
VINCULAN P. C. Y 
EDUCACIÓN 

El trabajo cita la complejidad como un sinónimo de la dificultad de comprensión de conceptos o procesos 
matemáticos dada la diversidad de significados que puede asumir una expresión como tal. Retomemos cuando 
se menciona los significados que se asignan a una representación matemática: “Una expresión como x/y puede 
representar una fracción cualquiera ‘una razón, un número racional, un operador, etc..’ e igualmente, una 
fracción se puede representar como ‘un cociente de enteros o una expresión decimal, o un porcentaje’ 
(Mancera, 1992 citado en Obando, 2003, p.32). Por lo tanto, es evidente que dada la complejidad del 
concepto de fracción, no se puede afirmar que quien observe x/y esté dando el mismo significado de quien 
comunica” (p. 8). En consonancia con la anterior idea, se da el siguiente tratamiento a la complejidad en las 
representaciones y la comprensión de conceptos matemáticos: “Por otro lado, el término Representación no se 
asocia solamente al dibujo, símbolo o frase que se utiliza para comunicar las ideas matemáticas. Se relaciona 
también a un sistema con reglas precisas de funcionamiento que se deben conocer para poder expresar las ideas 
matemáticas y a su vez para comprenderlas. Duval (2004) utiliza la palabra Registro para mostrar esta 
complejidad. Lo define como un sistema semiótico conformado “por reglas, más o menos explícitas, que 
permiten combinar los signos entre sí de tal manera que la asociación formada tenga también sentido” (p. 43).” 
(p. 9). 
 
Por otro lado, el término Complejidad aparece como uno de los componentes para describir las conexiones 
(simple o compuesta) que se hace entre representaciones de un concepto o proceso y otras representaciones de 
conceptos y/o procesos. Allí complejidad es un número de elementos involucrados en una representación. En 
palabras de la autora de la tesis: “En esta categoría presento el hecho de que se pueden encontrar sucesiones de 
una conexiones a las cuales llamaré “grafos de conexiones” y pueden involucrar dos representaciones o más. Si 
la profesora está presentando una idea matemática dentro de un tipo de representación y pasa a otro, llamaré al 
grafo de conexiones Simple. En cambio, si la profesora presenta una idea en una representación y pasa a 
utilizar varias representaciones hasta llegar a una última, llamaré al grafo de conexiones Compuesto” (p. 33). 

Complejidad en este trabajo asume tres 
visiones: 
 
-  Dificultad de Comprensión. 
 
- Categoría que explica una serie de 
elementos alrededor de un propósito 
(expresar una conexión entre 
representaciones). 
	  
- Asociada a la primera visión, la 
complejidad aparece como expresión de 
otro nivel superior (de comprensión 
frente a un objeto o fenómeno).	  
 

NIVEL EDUCATIVO Básica  

POBLACIÓN 
INVOLUCRADA 

Docentes y Estudiantes del  Colegio CED la Giralda  

TIPO DE 
INVESTIGACIÓN 

Cualitativa por medio de un estudio de dos casos.  
 

 

TÉCNICAS 
UTILIZADAS 

Observaciones y entrevistas con registro audiovisual. 
 

 
 

RESULTADO(S) 
Y 

HALLAZGO(S) 

Las conclusiones del trabajo retoman la idea de complejidad como dificultad de comprensión y la llevan a 
complejidad como otro nivel de comprensión: “La capacidad de un individuo para representar un concepto en 
uno o en varios Registros y de pasar de uno a otro está fuertemente ligada con la comprensión en matemáticas. 
Una comprensión rica y compleja de un concepto implica la capacidad de representarlo en un Registro o 
en varios, en diferentes sentidos y con diferentes complejidades, así como de distinguir la representación 
del objeto representado. (…) Como pude mostrar, son muchas las posibilidades a las que se enfrenta un 
profesor a la hora de enseñar un concepto particular” (p. 74). ” 

 

BIBLIOGRAFÍA 
 

  

OBSERVACION(ES) La complejidad se asocia a la temática como el conjunto de conexiones entre representaciones de conceptos y 
procesos que el estudiante debe reconocer y asumir. 
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INSTITUCIÓN 
RESPONSABLE 

Universidad de los Andes  

PROGRAMA Maestría en Educación 
 

 

FECHA DE 
REGISTRO 

Jueves 9 de septiembre de 2010 (Actualizada el jueves 2 de diciembre de 2010)  

TÍTULO Aprendizaje en Colaboración en Derecho Romano: Efectos en la Adquisición de Instituciones Jurídicas, en la 
de su Uso para la Solución de Casos Jurídicos y en el Aprendizaje de Actitudes Sociales y Valores. 

 

AUTOR(ES) Durán Piedrahita, María Paula Dra. Ordoñez, Claudia Lucia 
 (Director) 

AÑO DE 
PUBLICACIÓN 

2003 
(53 páginas) 

 

ASIGNACIÓN 
TOPOGRÁFICA 

340.540711 D861 Documento en PDF 

TEMA Métodos de Enseñanza  

SÍNTESIS 
 

Se presenta la experiencia de un docente y la aplicación del aprendizaje en colaboración en los estudiantes de 
Derecho Romano de 2do semestre de la Universidad de los Andes, como alternativa metodológica de 
enseñanza que garantice el aprendizaje en dichos espacios académicos. 
El trabajo desarrollado consistió en que los estudiantes construyeran definiciones rigurosas y precisas de las 
instituciones jurídicas propias de la materia durante el semestre. Con lo que se esperaba que los estudiantes 
desarrollaran actitudes sociales como la valoración del aprendizaje a partir de las ideas de los demás, y valores 
como la tolerancia, el respeto, y la solidaridad, entre otros. 

Complejidad de la Forma 2 

CONCEPTOS 
CLAVE 

Derecho Romano, Enseñanza, Aprendizaje Cooperativo (En Colaboración), Constructivismo.	  
 

 



ASPECTOS QUE 
VINCULAN P. C. Y 

EDUCACIÓN 

En los antecedentes del trabajo se expresan ideas sobre aprendizaje en colaboración y el constructivismo para 
ubicar el trabajo desplegado. Con respecto a esto, se agrega que “los individuos, las herramientas y los 
artefactos, los valores, las reglas, las interacciones sociales, la comunicación y todo el entorno constituyen un 
complejo sistema interactivo de conocimiento (Greenberg y Dickelman, 2000).” (p. 6). Es decir, se justifica 
que el conocimiento y el aprendizaje, entre otros aspectos, hacen parte de un sistema de elementos que se 
interrelacionan, interactúan y retroactúan constantemente, los cuales deben ser vistos y desarrollados por 
medio de la colaboración.   
 
Consecuentemente, esta propuesta implementa el conocimiento y el aprendizaje en colaboración valiéndose de 
conversaciones en grupos para resolver casos por roles. Dichos casos se denominan casos complejos. Para el 
análisis y la solución de dicho casos con relaciones jurídicas complejas el autor diseñó como instrumento una 
matriz cualitativa con aspectos como: ‘identificación de hechos relevantes’, ‘identificación de instituciones 
jurídicas’, ‘identificación de elementos/condiciones que permiten la identificación de las instituciones 
jurídicas’, ‘identificación del problema jurídico’, ‘identificación de las razones jurídicas que sustenta cada 
parte’, y ‘solución al problema jurídico’. Dicho aspectos están ejemplificados en los anexos 2, 3 y 4 de la tesis. 
 
A propósito del trabajo realizado el autor dice: “Evalué dos veces en el semestre la habilidad de mis 
estudiantes para analizar y dar solución a un caso jurídico complejo: 2 semanas después de iniciar clases, 
y 1 semana después de haber terminado clases. El caso complejo es aquél que involucra varios problemas 
jurídicos y para cuya solución es necesario usar varias instituciones jurídicas.” (p. 15). 
 
Asimismo, el adjetivo complejo se utiliza en los antecedentes del trabajo en diversas oportunidades como una 
palabra que expresa un nivel superior de comprensión. Vemos este ejemplo: “Desde este punto de vista, la 
discusión en grupo puede constituir un desempeño o conjunto de desempeños que permite la manifestación de 
diferentes niveles de comprensión de los participantes, además de la construcción de una comprensión cada 
vez más compleja” (p. 7). 
 
Igualmente, se ve referencia a una comprensión más profunda en este fragmento: “Los autores encontraron que 
a través de una práctica de aprendizaje en colaboración, aproximadamente treinta estudiantes lograron 
manejar adecuadamente conceptos y material de lectura complejos (Balster et al, 2001).” (p. 8). 

En breve, el uso de casos complejos 
como los descritos, procura que los 
aprendices se apropien de las 
herramientas necesarias para manejar 
(analizar y resolver) situaciones en las 
que se involucran e interactúan 
determinados saberes. Por consiguiente, 
una mirada compleja del aprendizaje (en 
colaboración) y el conocimiento (como 
construcción) procura que los individuos 
estén mejor preparados para la 
incertidumbre que deben afrontar en su 
vida profesional, familiar y social en 
general. 
 
En este caso la complejidad emerge para 
expresar una necesaria comprensión más 
allá de los límites que imponen las ideas 
pre-establecidas, una postura que 
involucre varias miradas.  
 
Este trabajo relaciona a la complejidad 
la mirada que se puede dar entre el 
constructivismo apoyado por el 
aprendizaje en colaboración, en 
conjunto con saberes abiertos a 
redefiniciones. 
 
También la complejidad refiere al 
pensamiento que esta abierto a 
redefiniciones y reconstrucciones 
constantes. 

NIVEL EDUCATIVO Superior.  

POBLACIÓN 
INVOLUCRADA 

Estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad del Rosario.  

TIPO DE 
INVESTIGACIÓN 

Cuantitativa y Cualitativa. Investigación Acción. 
 

 

TÉCNICAS 
UTILIZADAS 

Comparación de promedios de calificaciones iniciales y finales de estudiantes asistentes a tutorías, casos por 
roles analizados por medio de una matriz cualitativa, entrevistas semi-estructuradas y análisis de documentos 
de grupos focales (exámenes y reflexiones escritas por los estudiantes-tutores del curso de pedagogía). 

 
 

RESULTADO(S) 
Y 

HALLAZGO(S) 

Como hallazgos, en general, se dice: “Los resultados muestran diversos grados de cambio en las concepciones 
iniciales tradicionales de los alumnos hacia concepciones consistentes con el constructivismo y la producción 
de una amplia variedad de propuestas de enseñanza, que ilustran las características del aprendizaje logrado” (p. 
2).  

 



	  

Es de resaltar lo siguiente sobre el pensamiento de Morin en las conclusiones: “Alrededor de la teoría 
construimos conocimiento, y en ese camino generamos métodos y metodologías que cambian, se destruyen y 
se regeneran (Morin, 2001; Angelo, 1993; Cook et al, 2006; Ordóñez, 2006)” (p. 39). 

BIBLIOGRAFÍA 
 

MORIN, E. (1999). Los Siete Saberes Necesarios para la Educación del Futuro. Editorial Magisterio. Bogotá, 
2001. 

El trabajo menciona muy someramente a 
Morin en el fragmento citado, no 
obstante, el espíritu de su pensamiento 
está presente en el trabajo. 

OBSERVACION(ES) La complejidad se asocia a la temática como la visión del conocimiento y el pensamiento que integra 
diversidad de elementos (ej. Certeza e incertidumbre) y que se comprende y adquiere mediante el aprendizaje 
cooperativo. 
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INSTITUCIÓN 
RESPONSABLE 

Universidad Pedagógica Nacional  

PROGRAMA Maestría en Educación 
(Línea de investigación: Educación Comunitaria) 

 

FECHA DE 
REGISTRO 

Jueves 9 de septiembre de 2010 (Actualizada el jueves 2 de diciembre de 2010)    

TÍTULO Posibilidades e imposibilidades de la Incorporación de la Educación Ambiental (EA) en la Escuela. Una 
Estrategia Evaluativa 

 

AUTOR(ES) Vargas Niño, Carolina (Lic. En Biología) Mera Clavijo, Alberto 
(Director) 

AÑO DE 
PUBLICACIÓN 

2009 
(146 páginas) 

 

ASIGNACIÓN 
TOPOGRÁFICA 

TO-12593 Documento en PDF 

TEMA Pedagogía urbana y ambiental  

SÍNTESIS 
 

El propósito de la presente investigación es formular una estrategia para evaluar los alcances de la 
implementación de la propuesta de transversalidad de la Educación Ambiental en el currículum escolar de 4 
instituciones educativas. Lo anterior se hace a partir del contraste de, por un lado, lo que los maestros rescatan 
de su quehacer, de sus realidades escolares, en algunos grupos focales, y por el otro, de lo que establece la 
Política Nacional de Educación Ambiental. Para llevar a cabo tal paralelo, se contrastan categorías 
conceptuales, metodológicas y operativas, ya que ellas permiten bosquejar el panorama de comprensión de la 
realidad educativa que responde, o no, a la normatividad del sistema gubernamental Nacional e Internacional. 

Complejidad de la forma 1 

CONCEPTOS 
CLAVE 

Educación Ambiental, Escuela, Estrategia Evaluativa, PNEA (Política Nacional de Educación Ambiental).  



ASPECTOS QUE 
VINCULAN P. C. Y 

EDUCACIÓN 

Esta propuesta vincula el pensamiento complejo de manera directa a su desarrollo, retomando lo que Edgar 
Morin ha expresado en diversas partes de su obra sobre lo que debería ser el objeto de la educación y lo que 
ésta debería promover en el pensamiento de los seres humanos. Un segmento del trabajo investigativo que 
ejemplifica claramente la incursión del pensamiento complejo en la educación es el siguiente, en el que se 
retoman estas palabras de La Tête Bien Faite: “La reforma de la enseñanza debe conducir a la reforma del 
pensamiento y la reforma del pensamiento debe conducir a la reforma de la enseñanza”; el autor expresa su 
comprensión de la siguiente manera: “ya Morín, lo había expuesto cuando coloca de manifiesto que más que 
una enseñanza basada en el concepto, en la acción de llenar el vacío del saber, de apilar conocimientos, de 
repetir lo escrito sin reflexionar sus sentido, se debiese enseñar a pensar, a disponer del saber, a desarrollar 
habilidades para analizar la complejidad desde la diversidad de saberes y dar un sentido para plantear y 
solucionar problemas de la convivencia, del contexto, de la realidad en la que se comprende que se está 
inmerso” (p. 16). 
 
En breve, este trabajo de investigación relaciona de manera directa algunas de las ideas que Edgar Morin, 
desde el pensamiento complejo, ha expresado sobre los cambios que debe promover la educación, 
especificamente en lo que respecta a ese otro nivel de comprensión sobre lo que es el lugar del conocimiento, 
su constitución y su organización. Las siguientes palabras ilustran esto: “En esta educación uno de los aspectos 
esenciales es el conocimiento, un conocimiento que se preocupe por si mismo, sus disposiciones y tendencias 
tanto al error como a la ilusión, como afirma Edgar Morín, 1997” (p. 55). 
 
Además, la complejidad actúa simultáneamente como un paradigma que deviene una serie de argumentos del 
por qué de la importancia de la educación ambiental: “’(…) La educación es la fuerza del futuro, porque ella 
constituye uno de los instrumentos más poderosos para realizar el cambio. Uno de los desafíos más difíciles 
será el de modificar nuestro pensamiento de manera que enfrente la complejidad creciente, la rapidez de los 
cambios y lo imprevisible que caracterizan nuestro mundo.’ Este aparte que Edgar Morín (2000), escribe en el 
prologo del texto Los siete saberes necesarios para la educación del futuro, (…) deja una sensación en su 
lectura de un apoteósico llamado que desde el conflicto ambiental se le hace al entorno educativo para resaltar 
como el protagonista del cambio que desde hace ya mucho tiempo se esperaba, y que lograra en efecto 
contrarrestar y transformar la forma que el hombre ha vivenciado de relacionarse con la naturaleza, desde su 
pensar y accionar” (p. 77). 
 
Finalmente y aunado a lo dicho arriba, este trabajo aboga por la religazón de saberes y esfuerzos; para su caso, 
por lo favorable que puede haber en una educación que no se piense desde disciplinas, sino desde realidades -
fenómenos- que piden respuesta: “Esta visión parcelada del conocimiento, de las disciplinas, son premisas que 
ya Morín (2001), advertía desde la necesidad de la comprensión compleja y multidimensional del 
conocimiento, en donde la escuela como reto fundamental, debe reformar la estructura de pensamiento 
dividido en fragmentos para la comprensión de un sistema, de un todo, en una manera de construir desde la 
complejidad de relaciones e interacciones que establecen las diferentes disciplinas al abordar un fenómeno de 
conocimiento, en donde los profesores no se pelearan por las horas de clase y los contenidos del currículo en el 
año escolar, si no por la comprensión de la red totalizante de su análisis y discurso” (p. 111). 

La complejidad aquí es referida como 
otro nivel de consciencia sobre el objeto 

de la educación y otro nivel de 
desarrollo del conocimiento; es decir, 

otro estadio de ANÁLISIS y 
COMPRENSIÓN, seguramente 

superior, con respecto al heredado de la 
forma en la que hemos constituido 

nuestra ideas. 
 

Así pues, la complejidad actúa como 
conscienciadora de ese nivel necesario 

de cambio en el pensamiento, el 
conocimiento y la educación ambiental. 

NIVEL EDUCATIVO Básica y Media  

POBLACIÓN 
INVOLUCRADA 

Dos instituciones educativas de Bogotá ubicadas en  la periferia de la ciudad, en Usme y San Cristóbal.  



	  

TIPO DE 
INVESTIGACIÓN 

Investigación cualitativa a través de la Etnografía Rápida para conocer, interpretar y comprender el fenómeno 
en cuestión. 

 

TÉCNICAS 
UTILIZADAS 

Grupos Focales de 8 a 10 docentes.  
 

RESULTADO(S) 
Y 

HALLAZGO(S) 

“No obstante una cabeza repleta de conceptos no es necesariamente una cabeza bien puesta, como afirma 
Morín (2001), los conceptos se aprenden pero no se evidencian muchas veces en el contexto de realidad de 
quien los aprende, es decir, la memoria adquiere conceptos y guarda información, pero la comprensión y el 
proceso de pensamiento permiten utilizar en situaciones complejas las habilidades del aprendizaje, 
evidenciando así comportamientos que aluden a la construcción de conocimiento e interpretación analítica y 
practica de la realidad” (p. 112).  
 
“El conocimiento pedagógico, es dado desde la visión del maestro que orienta el proceso dentro y fuera del 
aula, y en este caso, la urgencia por hacer evidente la formación ambiental, permite que se coloquen otros 
elementos del discurso ambiental que terminan por sectorizar una forma de comprender la Educación 
Ambiental como Problema a resolver, como un espacio de formación, que conlleva a una formación más 
completa y compleja del individuo, una integral, que da cuenta de los valores ciudadanos en relación con 
el ambiente” (p. 7). 
 
“El estado del proceso seguido para la incorporación de la EA en la escuela se ha desarrollado dentro de las 
condiciones de Posibilidad cuando, dentro de las pautas ideales propuestas por la PNEA, en la escuela, se ha 
incorporado la EA de acuerdo a la realidad, que permite que se den algunas condiciones de tipo conceptual, 
metodológico y operativo sin detenerse a revisar, si las condiciones de posibilidad favorecen una Educación 
Integral, así como la pertinencia y viabilidad del proceso, en miras de establecer el horizonte de sentido 
pedagógico en la proyección de una sociedad con responsabilidad ambiental” (p. 7). 
 
“El estado del proceso seguido para la incorporación de la EA en la escuela se ha desarrollado dentro de las 
condiciones de Imposibilidad cuando, dentro de las pautas ideales propuestas por la PNEA, en la escuela, se ha 
incorporado la EA de acuerdo a la realidad, lo que ha producido resultados que no satisfacen, permanecen o 
aportan a los desarrollos para una EA, y que por el contrario los lineamientos de tipo conceptual, metodológico 
y operativo no ofrecen escenarios viables y pertinentes para una incorporación ambiental contextualizada” 
(p.7). 

 

BIBLIOGRAFÍA 
 

- Morín, Edgar (1999). Los 7 saberes necesarios para la educación del futuro. UNESCO. 
- Morín, Edgar (2001). La Cabeza Bien Puesta, Repensar la Reforma Reformar el Pensamiento. Ed. Nueva 

Visión. Buenos Aires. 

Contiene citas directas e indirectas del 
pensamiento de Morin en lo que 
respecta al cambio y la comprensión. 

OBSERVACION(ES) La complejidad se asocia a la temática como un nivel superior de comprensión sobre lo que debería ser el 
objeto de la educación, la educación ambiental y el conocimiento. 
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INSTITUCIÓN 
RESPONSABLE 

Universidad Pedagógica Nacional  

PROGRAMA Maestría en Educación   

FECHA DE 
REGISTRO 

Sábado 11 de septiembre de 2010 (Actualizada el lunes 6 de diciembre de 2010)  
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TEMA Competencias científicas escolares  

SÍNTESIS 
 

La presente tesis de grado de Maestría en Docencia de la Química se centra en el desarrollo de competencias 
científicas en estudiantes de undécimo grado. Se proponen siete (7) competencias científicas divididas en 
competencias científicas básicas y competencias científicas procedimentales que se desarrollan a través de 
proyectos de investigación escolar, PIE’s, orientados por el modelo enseñanza-aprendizaje por investigación. 
Se evalúa el desarrollo de estas competencias en tres etapas (inicial, intermedia y final). El proceso-enseñanza-
aprendizaje abordado desde esta perspectiva redimensiona la acción educativa para el profesor y para el 
estudiante. 

Complejidad de la forma 1 

CONCEPTOS 
CLAVE 

Competencias, Investigación Escolar, Modelo Enseñanza – Aprendizaje por Investigación.  



ASPECTOS QUE 
VINCULAN P. C. Y 

EDUCACIÓN 

Para el autor de este trabajo la complejidad se relaciona en un inicio con lo que sería necesario para hablar de 
una formación integral en competencias científicas. Para no dejar la complejidad como incapacidad para 
definir el autor realiza el siguiente acercamiento a una posible definición: “Es innegable, entonces, que en 
torno a las competencias puede impartirse una formación integral. El desarrollo de una competencia es una 
actividad cognitiva compleja que exige a la persona establecer relaciones entre la práctica y la teoría, 
transferir el aprendizaje a diferentes situaciones, aprender a aprender, plantear y resolver problemas y actuar de 
manera inteligente y crítica en una situación (Gonczyl, 2002)” (p. 15). De esta manera, podemos decir que las 
competencias se ven como algo complejo, ya que implican tomar en cuenta una gran variedad de aspectos 
interrelacionados para que adquieran su carácter, o en otras palabras, su integralidad.  
 
Asimismo, el autor relaciona lo complejo con lo incierto o lo aleatorio, como en el siguiente fragmento en el 
que hace una cita directa de Morin: “La enseñanza suministra, en el mejor de los casos, herramientas para 
abordar lo que es constante, homogéneo, ordenado, regular e inmutable. En nuestros días el estudiante debe 
encarar lo inesperado, lo paradójico, lo contradictorio y lo complejo. La prioridad ya no es enseñar 
contenidos disciplinarios para introducir en los estudiantes una disponibilidad, una apertura, una curiosidad por 
ir hacia lo que no es evidente o familiar (Morin, 1994)” (p. 39).  
 
Es decir, el autor reconoce lo complejo como una categoría que define la incertidumbre, la impredecibilidad y 
la diversidad ligadas a la enseñanza, al aprendizaje y a lo educativo. Los siguientes segmentos actúan como 
soporte de esto. Veamos por un lado: “La formación del maestro como investigador es una problemática de 
actualidad, debido por un lado a la necesidad de que los maestros y maestras sean los que construyan la teoría 
de su práctica pedagógica, por otro por las complejidades del proceso educativo en que intervienen y sobre 
todo por las exigencias actuales a los que se enfrentan en las instituciones educativas” (p. 29). Por otro lado 
observemos: “Al respecto, el grupo de investigación en la escuela (1991), plantea que adoptar el principio de 
investigación como principio orientador facilitará el abordar y procesar adecuadamente las situaciones de 
cambio y el tratamiento de problemas, constituyendo, por tanto, un punto de apoyo fundamental para 
desenvolverse y orientar la intervención en el complejo de la educación media secundaria (Clavijo, 2002)” 
(p. 30) 
 
Otro argumento que puede apoyar lo recientemente dicho es cuando el autor habla de los principios didácticos 
y los proyectos complejos que asumen los estudiantes: “Estos principios derivan de una determinada 
concepción de la educación y, en último termino, de una concepción de la sociedad en la que se halla inserto el 
sistema educativo. Ahora bien, no deben considerarse únicamente como el resultado de dicha concepción, sino, 
mas bien, como la resultante de la interacción entre el proyecto, teórico, educativo y las posibilidades de la 
compleja realidad en que dicho proyecto se aplica” (p. 31).  
 
A esto último, vale la pena agregar que, tal como la realidad, el aula se ve como un espacio complejo: “El 
principio de investigación, en este caso, ayudaría de forma específica al profesor, a desentrañar los fines 
ocultos y a resolver de forma creativa la tensión existente en el binomio fines educativos planificados-
realidad compleja del aula en funcionamiento” (p. 31-32). 

Lo complejo se ve como lo inesperado, 
lo contradictorio, lo aleatorio en la 

formación de competencias científicas 
en la escuela. 

 
La complejidad expresa el 

reconocimiento de que la realidad y el 
aula no son espacios aislados de la labor 
académica, el currículo, y en general, las 

actividades llevadas a cabo en la 
escuela. 

 
Además, lo complejo se asocia con la 

impredecibilidad de la realidad, el 
proceso enseñanza-aprendizaje, la 
acción educativa y la formación de 

competencias. 

NIVEL EDUCATIVO Secundaria  

POBLACIÓN 
INVOLUCRADA 

Estudiantes de undécimo grado.  



	  

TIPO DE 
INVESTIGACIÓN 

Investigación cualitativa, interpretativa. Modelo de enseñanza-aprendizaje por investigación.  

TÉCNICAS 
UTILIZADAS 

Observación en el aula. Se adaptaron instrumentos de evaluación, autoevaluación, indagación y 
profundización. 

 
 

RESULTADO(S) 
Y 

HALLAZGO(S) 

“El modelo enseñanza-aprendizaje por investigación permite orientar proyectos de investigación escolar que 
estimulan el desarrollo, la construcción y reconstrucción, la potenciación y la adquisición de competencias 
científicas en los estudiantes y profesores cuando estos trabajan en un ambiente similar al de los científicos en 
la actualidad” (p. 72). 
 
“El desarrollo de proyectos de investigación escolar deben ser, necesariamente, desarrollados en ambientes 
académicos que promuevan la construcción de conocimiento escolar de forma diferente al paradigma habitual, 
de la transmisión y repetición de conceptos sin una finalidad clara para estudiantes y profesores, en otras 
palabras, debe existir una fundamentación conceptual en los profesores y en la institución para que los 
proyectos de investigación escolar no se transformen en experimentos sin fundamentación que duren todo el 
año escolar” (p. 72). 
 
“El desarrollo de competencias científicas es un proceso complejo que no debe ser relegado a los últimos 
años de enseñanza básica sino que debe empezar a realizarse desde los primeros años en los que los 
estudiantes empiezan a tener relaciones con la ciencia para esto se requiere que las instituciones implementen 
estrategias de enseñanza-aprendizaje, como los proyectos de investigación escolar, en los diferentes niveles de 
educación primaria y básica donde los estudiantes tengan la oportunidad de cuestionarse a la luz de la 
fundamentación conceptual explicaciones coherentes, así mismo, la evaluación debe tener un cambio 
trascendental en las instituciones educativas cuando se trabaja orientados por el modelo enseñanza-aprendizaje 
por investigación” (p. 72). 
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OBSERVACION(ES) La complejidad se asocia a la temática como lo integral y aleatorio en la formación de competencias 
científicas. 

Algunas veces se utiliza la complejidad 
como dificultad. 
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TEMA Formación Investigativa en Educación (Superior)  

SÍNTESIS 
 

La investigación referenciada realiza un balance del conocimiento tratado en los trabajos de grado sustentados 
por los estudiantes de la Maestría en Educación de la Universidad Santo Tomas en el periodo II-2008 y I-2009. 
Lo anterior, con el fin de documentar de manera reflexiva los temas, problemas, objetivos, métodos, 
resultados, conclusiones y recomendaciones abordados en los productos investigativos de la Maestría, para 
seguramente, hacer consciencia de la manera en la que la investigación se está llevando a cabo en el programa 
y trazar simultaneamente los derroteros que nuevos maestrantes pueden asumir. 

Complejidad de la forma 2 

CONCEPTOS 
CLAVE 

Estado del Arte, Investigación Educativa, Educación Superior, Hermeneútica.  



	  

la confusión y ambigüedad del término, que pueden desembocar en ausencia de su explicitación o en un 
facilismo y reduccionismo a la hora de definirlo. Por ello, no es raro encontrar la calidad en conmutación con 
otros conceptos como eficiencia, eficacia o efectividad, vaciándola de contenido y significación. Lo que sí 
parece quedar claro es que así como la complejidad del concepto calidad no se resuelve con unos indicadores, 
tampoco existen formas unívocas que convoquen con cierto carácter de consenso, pues la concepción depende 
de ideas de sujeto, sociedad, cultura y educación que le dan vida” (p. 89). 

BIBLIOGRAFÍA 
 

- Aguilar, J. (1998). De Viajes Viajeros y Laberintos. Santafé de Bogotá. Instituto de Investigación en 
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OBSERVACION(ES) La complejidad se asocia a la temática como un conjunto de elementos en torno a la calidad de la educación.  


