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Resumen
La pandemia resignificó el papel de los actores educativos 
para garantizar la calidad. En este artículo de investigación 
se analiza el desempeño académico en tecnología e 
informática de estudiantes wayuu del grado 11º ante la 
prevalencia del COVID-19. La investigación se fundamenta 
en un enfoque racionalista y un paradigma mixto de 
naturaleza cuali-cuantitativa que integra un diseño con 
componentes teóricos y empíricos, desde el análisis y la 
encuesta a estudiantes y docentes en una institución de 
La Guajira colombiana. Los estudiantes mantienen su 
desempeño luego de un proceso de adaptación tecnológica, 
con contribución familiar y acompañamiento docente.

Palabras clave
Rendimiento escolar; población indígena; pandemia;  
plan de estudios; competencias; tecnología

Abstract
The pandemic has led to a reformulation of the role of 
educational actors in guaranteeing quality. This research 
article analyzes the academic performance of eleventh grade 
students, from the Wayuu indigenous community, in the 
subjects of technology and informatics during the prevalence 
of the COVID 19 pandemic.  

This investigation is based on a rationalist focus and a mixed 
paradigm of a qualitative-quantitative nature which combines 
a documentary and field research design with techniques like 
an analysis of contents, a questionnaire and an interview of 
the students and teachers at an institution in the region of La 
Guajira, in Colombia. The students kept up their performance 
through a process of technological adaptation, support from 
their families and the accompaniment of their teachers. 

Keywords
Academic achievement, indigenous peoples; pandemics; 
curriculum; life skills; technology
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Descripción del artículo | Article description 
Artículo de investigación derivado del proyecto de 
investigación Desempeño académico de estudiantes 
wayuu en tecnología e informática. Un estudio asociado  
a la prevalencia del Covid-19.

Introducción

En Colombia, la educación representa un tema de amplio debate; es-

pecíficamente se reflexiona acerca de variables como las brechas digitales, 

el idioma o las competencias docentes y estudiantiles en procesos tecno-

lógicos, didácticos y de innovación. Desde este referente, la irrupción del 

COVID-19 ha develado nuevas necesidades asociadas a la capacidad de 

adaptación y supervivencia de individuos y organizaciones. Surgen así nue-

vos retos para las instituciones educativas, determinando la necesidad de 

resignificar el papel de los actores educativos en función de garantizar con-

diciones de calidad y aseguramiento del aprendizaje. 

En relación con la variable representada por el desempeño académico 

estudiantil, resulta necesario cuestionarse acerca de cómo contribuir a la 

integralidad en la formación mediante el fortalecimiento de competencias 

en áreas curriculares como: la tecnología y la informática. Se asume que 

la apropiación conceptual, metodológica y procedimental de los referidos 

campos disciplinares resulta prioritaria porque transversaliza el currículo y 

dinamiza las prácticas de los actores. El estudio del desempeño académico 

en estas áreas adquiere trascendencia científica, social y contemporánea 

cuando se asocia a condicionantes socio-históricos que inciden en sus di-

námicas, como el caso del COVID-19. Igualmente, las particularidades del 

ámbito físico, geográfico y cultural donde ocurre la formación resultan va-

riables movilizadoras. 

En el artículo se estudian los principales descriptores que evidencian el 

rendimiento estudiantil de la etnia wayuu en época de pandemia, especí-

ficamente en el currículo disciplinar de tecnología e informática. Para ello, 

es necesario describir el proceso de enseñanza-aprendizaje-evaluación, así 

como también identificar las principales competencias tecnológicas de los 

estudiantes y caracterizar las metodologías de evaluación empleadas por el 

docente en tiempos de pandemia. 

La etnia wayuu, ubicada en La Guajira colombiana, representa un con-

texto de singular pertinencia para analizar las relaciones entre las categorías 

identificadas. Los factores exógenos o endógenos asociados a un determi-

nado grupo étnico determinan su vulnerabilidad como sistema humano.  
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Al respecto, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (Unesco) ha concebido programas de atención educa-

tiva para poblaciones indígenas, siendo clave la integración de estos colec-

tivos sociales a sus propios procesos de desarrollo desde la participación en 

la construcción de un territorio más equitativo, justo y sostenible a través de 

una educación de calidad (Unesco, 2018).

En Colombia, según el Departamento Administrativo Nacional de Es-

tadística (DANE), la etnia wayuu alcanza a un total de 380 460 individuos, 

de los cuales el 97,5 % está en el departamento de La Guajira. Los núcleos 

familiares se ubican en asentamientos donde predomina la ranchería y más 

del 60 % de los pobladores no sabe leer ni escribir (DANE, 2018). Se agrega 

a lo expuesto el difícil acceso a las tecnologías de información y comunica-

ción (TIC), ya que los grupos indígenas presentan importantes niveles de re-

zago evidenciados en la escasa disposición de equipos de computación, así 

como en el precario acceso a internet, mientras que los casos que cuentan 

con los referidos instrumentos adolecen de un perfil de competencias que 

viabilice su apropiación y uso (Bermúdez & Ochoa, 2013; Fernández, 2016). 

Para organismos como la Unesco (2014), se deben fortalecer procesos 

de integración de las tecnologías en las rutinas y vivencias de los pueblos 

indígenas con la intención de fortalecer su identidad y cultura, si bien la 

sustentabilidad temporal de dichas herramientas puede verse afectada por 

las condiciones socioeconómicas del contexto. En el caso particular de la 

etnia wayuu, autores como Romero y Colina (2016) resaltan la necesidad 

de orientar el proceso de apropiación de las TIC desde la mediación di-

dáctica del docente, a través de estrategias que además de fundamentar 

el desarrollo de competencias garanticen la conservación de la identidad y 

demás rasgos distintivos de su cultura. En este sentido, Stang et al. (2021) 

asocian los fenómenos interculturales como determinantes de la dinámica 

pedagógica. Se infiere entonces la importancia de desarrollar procesos de 

formación conducentes a una educación de calidad, con gran impacto y 

pertinencia social. 

En el caso de Colombia, se han definido políticas orientadas a la inte-

gración de las TIC en los procesos educativos de establecimientos escolares, 

no solo urbanos, sino también del medio rural e indígena. En el marco de 

estas políticas, algunas iniciativas están representadas por: Computadores 

para Educar, Colombia Aprende y Aprender Digital, las cuales contribuyen 

a que los estudiantes puedan apropiarse de información relevante en sus 

procesos académicos. Sin embargo, es necesario que, en la concepción del 

alcance de estos programas, se priorice su apropiación y el desarrollo de 

competencias para su uso óptimo. 
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En el contexto de la emergencia y prevalencia del COVID-19, con la 

Resolución 385 de 2020 del Ministerio de Salud de Colombia se adoptaron 

medidas para la prevención y propagación de la enfermedad (MinSalud, 

2020), y mediante la Circular 020 de 2020 del Ministerio de Educación 

(MEN) se expusieron medidas para garantizar la salud pública de la comuni-

dad educativa, así como también para impartir una educación en casa o en 

presencialidad bajo el esquema de la alternancia (MEN, 2020).

La situación de pandemia condujo a la necesidad de ajustar el plan 

curricular en las diferentes instituciones educativas para contribuir a la crea-

ción de condiciones que permitieran al estudiante continuar el desarrollo 

de sus competencias desde los procesos formativos que, en este contexto, 

se dinamizan principalmente en el hogar. Igualmente, esta ha conllevado 

cambios en la concepción de los procesos de evaluación, así como en las 

estrategias que permiten valorar los aprendizajes, con énfasis en criterios 

como flexibilidad, temporalidad y contextualización. 

Se enfatizan las técnicas de evaluación empleadas en este tiempo de 

estudio en casa, desde el estudio de la enseñanza-aprendizaje asociada a 

la integración de las TIC al proceso didáctico durante la época de pandemia 

como condicionante sociohistórico que determina la dinámica de la inves-

tigación. Se alcanzan niveles cognitivos de descripción, explicación, análisis 

y contraste en un estudio con componentes cualitativos y cuantitativos, a 

través de un diseño con unidades documentales como el Proyecto Educa-

tivo Institucional, el Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes, 

el plan de área y la Serie Guías No 30 (MEN, 2008). Por su parte, el compo-

nente empírico se ubica en una institución educativa de La Guajira colom-

biana, donde se trabaja con docentes y estudiantes del último grado de la 

educación media. 

Referentes conceptuales

Fundamentos conceptuales del desempeño estudiantil

-El rendimiento académico desde el perfil de competencias del estu-

diante. Un perfil centrado en competencias conlleva al análisis de las ca-

pacidades del individuo para intervenir el contexto de forma propositiva y 

transformadora. Autores como Vidal et al. (2016) enfatizan en la importan-

cia de que la persona pueda desplegar potencialidades para participar en 

la resolución de situaciones críticas desde la asertividad en la toma de deci-

siones. Para Reyes (2017), los procesos formativos conllevan a un perfil que 

será fortalecido en la medida en que los educandos desarrollen procesos 

constructivistas del aprendizaje, en correspondencia con los requerimientos 

propios del plan de estudio.
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Resulta así clave que el estudiante logre consolidar habilidades desde 

la mediación docente y contextual. Como lo plantea Vygotsky (1978), la 

dimensión sociocultural influye en el aprendizaje del estudiante por cuanto 

conlleva la integración de vivencias y experiencias al desarrollo cognitivo. 

Desde estos referentes, los procesos formativos contribuyen al desarrollo 

de actitudes y competencias asociadas con los diferentes estilos de aprendi-

zaje. Se favorecen en ese sentido actividades contextualizadas y un diálogo 

multidireccional como fundamento para consolidar niveles de desempeño 

(Ortiz, 2015). Para el estudiante, resulta significativo participar de activida-

des educativas que se corresponden con sus intereses, intencionalidades, 

necesidades y expectativas. 

-Dimensión sociocultural de la etnia wayuu como referente para el 

estudio del rendimiento estudiantil. Los integrantes de la población wa-

yuu presentan un alto sentido de pertenencia al contexto físico-geográfico 

donde se han desarrollado a través de múltiples generaciones como grupo 

poblacional. Sus costumbres, tradiciones, valores y creencias determinan 

normas y estilos de vida que regulan formas de coexistencia en las ran-

cherías o asentamientos donde habitan. En el contexto educativo, Melo 

(2019) resalta que las escuelas de naturaleza étnica o multicultural se ubi-

can, generalmente, muy distantes del hogar del estudiante. En su mayoría, 

son instituciones etnoeducativas donde se privilegian procesos formativos 

integrales, fundamentados en el respeto a los rasgos distintivos de los con-

textos socioculturales indígenas.

Las instituciones educativas orientan sus objetivos para obtener el me-

jor desempeño académico. Desde una concepción cualitativa, los referidos 

propósitos van asociados al desarrollo de competencias, y en una perspec-

tiva más cuantitativa se corresponden con la valoración de los aprendizajes. 

Para Jiménez (2000), el rendimiento alude al manejo de la información y la 

construcción de conocimientos en una disciplina del currículo, relacionando 

la edad con el grado académico cursado. En este sentido, Edel (2003) sos-

tiene la tesis de que la evaluación educativa permite validar el desempeño 

estudiantil no solo desde una dimensión individual del sujeto que aprende, 

sino también en correspondencia con las relaciones que establece con sus 

homólogos y con el contexto escolar, donde las variables socioculturales 

resultan determinantes.

Para Cachón y Coello (2017), el desempeño académico representa una 

categoría asociada al proceso de enseñanza-aprendizaje que evidencia el 

desarrollo de competencias en correspondencia con el perfil a consolidar, 

además de que orienta una intencionalidad más cualitativa, integral y for-

mativa, considerando fundamental el contexto donde se encuentra la co-

munidad educativa. Por su parte, Lamas (2015) presenta el rendimiento 
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estudiantil como un resultado entre el proceso didáctico adoptado por el 

docente y la respuesta del alumno ante esta práctica, en una concepción 

que resalta el sentido más cuantitativo del proceso desde el establecimiento 

de indicadores de logro.

En la etnia wayuu resultaría significativo que los procesos formativos 

permitieran adentrarse en el contexto territorial y generar estrategias de 

intervención local, de modo que el sentido de lo autóctono (cultura, cos-

tumbres, tradiciones) conlleve a resignificar el currículo para integrar las 

diferentes expresiones culturales a fin de contribuir al desarrollo de apren-

dizajes desde la mediación didáctica en procesos formativos inclusivos  

y de equidad.

Desde el contexto pandémico se asume como válida la integración de 

las TIC a los procesos didácticos y pedagógicos como estrategia significa-

tiva que incide en el mejoramiento del rendimiento. Durango et al. (2019) 

mencionan que la apropiación TIC involucra tanto la flexibilidad y el trabajo 

creativo y autónomo de las prácticas educativas como la inmersión de acti-

vidades culturalmente constituidas para, de esta forma, incidir en el fortale-

cimiento del perfil de desempeño estudiantil.

En este orden de ideas, las TIC resultan claves para el desarrollo de 

cualquier sistema social, y en el caso de los pueblos indígenas deben conce-

birse desde su perfil como agente mediador del fortalecimiento sociocultu-

ral. Aunado a lo anterior, las tecnologías contribuyen a mostrar y reafirmar 

los rasgos socioculturales autóctonos del grupo wayuu. Al respecto, se 

infiere la importancia de integrar las tecnologías a los procesos de desa-

rrollo desde una perspectiva antropológica, que considere como válida la 

complementariedad entre la cultura y la tecnología. Por otra parte, descrip-

tores como el rezago tecnológico en asentamientos indígenas, aunados a 

la brecha digital, afectan su emancipación social y educativa; sin embargo, 

ello no impide que principalmente los jóvenes de la etnia wayuu muestren 

expectativas favorables por el uso de plataformas (Romero & Colina, 2016).

En una perspectiva teórica, Siemens (2004) sostiene la tesis del co-

nectivismo como una ruta válida para explicar el desarrollo de habilidades 

estudiantiles de aprendizaje en la era digital. Este enfoque teórico adquiere 

mayor relevancia para el análisis del proceso de enseñanza-aprendizaje-

evaluación de los de los estudiantes wayuu, por cuanto la pandemia implicó 

que cada estudiante reflexionara acerca de la importancia de la competen-

cia tecnológica para desarrollar de forma óptima las asignaciones derivadas 

de cada plan de asignatura.

-Perfiles por competencias en estudiantes wayuu. En el contexto de 

estos asentamientos indígenas surge el proyecto Anaa Akua´ipa (Mesa 

Técnica Departamental de Etnoeducacion Wayuu, 2003), en donde se 
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conciben los procesos educativos desde la interacción permanente entre 

los miembros de la etnia, en correspondencia con sus requerimientos y en 

atención a una perspectiva colectiva de naturaleza constructivista. Al res-

pecto, Santander (2018) plantea la importancia de desarrollar capacidades 

en los estudiantes indígenas como una estrategia pertinente para contribuir 

con su adaptación, no solo en el contexto local, sino también en el orden 

nacional e incluso mundial. 

En el caso concreto del desempeño asociado al currículo disciplinar del 

área de tecnología e informática, para Romero y Suárez (2018) resulta clave 

el desarrollo de competencias que permitan al estudiante el manejo ade-

cuado de las fuentes de información y conocimiento, así como la asertiva 

selección de literatura apropiada a los fines del currículo, en el marco del 

fortalecimiento de potencialidades para contribuir a resolver nudos críticos 

desde la consolidación de una cultura favorable al uso y apropiación de  

la tecnología.

El desarrollo de competencias se verá fortalecido desde procesos de 

planeación innovadores y contextualizados (Guzmán et al., 2021). Los per-

files en estas áreas del conocimiento propenden a la integración de las 

tecnologías en procesos culturales y productivos de la etnia wayuu; el caso 

educativo implica disponer de estudiantes que evidencien apropiación de 

las mismas y las integren en sus actividades y rutinas formativas. Los prin-

cipales descriptores que en el perfil del alumno wayuu se destacan son: las 

competencias tecnológicas referidas a fortalecer la educación propia indí-

gena, la promoción de la formación, la garantía del diálogo intercultural y 

multicultural, la conservación de las tradiciones y el mantenimiento de los 

usos y costumbres propias (Romero & Colina, 2016).

Disposición de unidades-procesos-recursos  

que fundamentan la dinámica escolar wayuu

Autores como Fernández (2002) resaltan que la gestión escolar con-

lleva una visión sistémica, desde la interacción entre diferentes estamentos 

organizacionales, de carácter individual (actores de la comunidad educativa) 

y con componentes estructurales y funcionales con múltiples flujos de infor-

mación que definen la dinámica de los establecimientos educativos. En esta 

postura coincide Canton (2003), al destacar que en Colombia se establecen 

relaciones jerárquicas y formales donde se evidencian principios de control 

y autoridad.

Desde esta perspectiva, el Ministerio de Educación Nacional representa 

la instancia de mayor jerarquía en el sistema educativo, la cual deriva los 

lineamientos a ser atendidos en todos los establecimientos y por parte de la 

comunidad educativa. Las instituciones llevan a cabo procesos estratégicos, 
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los cuales incluyen el direccionamiento, la gestión y las relaciones con el en-

torno. Por otro lado, se cuenta con procesos clave que son los que incluyen 

a toda la comunidad educativa y los procesos de apoyo, los cuales se encar-

gan de la parte financiera, académica y psicológica. 

Con base en los aportes del PEI, se percibe la necesidad de transversa-

lizar en el currículo diferentes estrategias que conlleven a la integración de 

los actores de la comunidad educativa (PEI, 2019). Este proceso orienta el 

fortalecimiento de la praxis pedagógica desde variables asociadas a la tec-

nología, la inclusión y el medio ambiente, entre otras.

En el área de recursos, la institución educativa ha venido realizando 

esfuerzos importantes para disponer de equipos tecnológicos que contri-

buyan al desarrollo de los procesos formativos, a la vez que se identifican 

espacios físicos acondicionados para tal fin; sin embargo, se percibe la ne-

cesidad de fortalecer las condiciones de conexión a la red. Como se infiere 

de los descriptores identificados, la institución educativa que atiende a los 

estudiantes wayuu ha desplegado acciones para cumplir con sus propósitos 

formativos, desde la integración entre las políticas establecidas por el Mi-

nisterio de Educación Nacional y los esfuerzos convergentes de los actores 

y colectivos sociales.

COVID-19. Aproximaciones teóricas para la comprensión  

de su dinámica en el ámbito educativo 

-Época de pandemia y procesos didáctico-pedagógicos en la etnia wa-

yuu. La irrupción inesperada del COVID-19 condujo a la necesidad de res-

ponder de forma ágil y oportuna a los nuevos requerimientos asociados a 

la educación no presencial. Autores como Marín (2020) conciben la resig-

nificación en el ámbito organizacional como una nueva concepción de los 

procesos clave que desarrollan las instituciones para adaptarse a esta época 

de cambios, incertidumbre y transformación. Para el caso educativo, esto 

ha implicado generar respuestas efectivas que permitan continuar procesos 

formativos donde se aseguren mínimos estándares de calidad.

El nuevo orden mundial conlleva una resignificación de la praxis pe-

dagógica para su adaptación a los requerimientos del ciclo didáctico. Es 

importante, además de considerar variables como el tiempo, recursos y 

espacios físicos, atender las múltiples interacciones entre el estudiante en 

formación y la tecnología. Se privilegia la pertinencia de reorganizar el 

currículo y desplegar una serie de actividades que permiten al estudiante 

aprender con autonomía, desarrollar independencia cognitiva, fortalecer 

el sentido de la disciplina, construir material para responder a asignacio-

nes puntuales y consolidar competencias de forma libre y espontánea. Por 

su parte, el docente representa un actor clave en la mediación didáctica, 
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que resuelve dudas y orienta los procesos formativos de manera sincrónica 

(inmediata) o asincrónica (no mediata) (Rappoport et al., 2020). Los men-

cionados autores enfatizan en la necesidad de que los procesos didácticos 

y pedagógicos tomen en cuenta la dinámica sociofamiliar del estudiante, al 

momento de definir y jerarquizar los contenidos a enseñar y las competen-

cias a desarrollar.

En este sentido, Torres y García (2019) señalan que en la época de 

pandemia, donde la educación no presencial cobró vital importancia, los 

actores educativos, principalmente docentes y estudiantes, se han visto en 

la necesidad de reinventar la estrategia y el empleo de recursos didácticos 

desde la optimización en el uso de las plataformas y recursos tecnológicos 

que contribuyen al fortalecimiento del desempeño académico, por cuanto 

permiten flexibilidad en las diferentes actividades y facilitan el aprendizaje 

significativo.

Desde esa perspectiva, la reinvención en los roles docentes adquiere 

mayor pertinencia como vía para contribuir a consolidar un perfil motivacio-

nal en estudiantes, así como también para fortalecer la innovación curricu-

lar en cada disciplina, integrando el contexto y los procesos de bioseguridad 

como parte de la dinámica educativa. En este caso, el manejo adecuado 

de las tecnologías y la metodología implementada en tiempos de pande-

mia son aspectos mejorados por parte de los docentes (De Benítez & De  

Álvarez, 2020).

-El rol del estudiante de la etnia wayuu en época de pandemia. La pre-

valencia del COVID-19 en los diferentes grupos poblacionales, incluidos los 

wayuus, ha evidenciado problemas estructurales de los territorios asociados 

a las posibilidades reales de acceder a la tecnología de forma equitativa, así 

como la participación de la etnia en procesos orientados al fortalecimiento 

de competencias digitales. Se requiere que las directrices asociadas a la 

política nacional consideren en su real dimensión las particularidades en 

los rasgos sociales, culturales y económicos de los ciudadanos. En ese sen-

tido, Quigua y Murillo (2020) exponen que el acceso a internet, así como 

la disposición de equipos tecnológicos, representan variables fundamenta-

les para determinar la dinámica educativa de las etnias wayuu en tiempos  

de COVID-19.

Los mencionados autores refieren que, para el censo de 2018, en los 

grupos étnicos apenas se alcanzaba un 6,4 % de cobertura en internet. Esta 

situación y los problemas de analfabetismo (63,8 %) (DANE, 2028) repre-

sentan nudos críticos que deben ser atendidos desde las políticas de Estado 

con el objetivo de que los estudiantes dispongan de las mejores condiciones 

para participar en sus procesos formativos.
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-Acciones desarrolladas por el sistema escolar en tiempos de COVID-19. 

Con la aparición de la situación de pandemia, en Colombia los entes encar-

gados de la política educativa definieron mecanismos de adaptación y fle-

xibilidad en la gestión del currículo. Se concibieron estrategias innovadoras 

de trabajo, que incluyeron el diseño de guías de aprendizaje fundamenta-

das en las particularidades de los planes de asignatura, así como también 

en las opciones didácticas pertinentes para cada contexto (MEN, 2020).

Por su parte, los educadores han tomado la iniciativa de innovar en las 

estrategias de mediación desde la concepción de recursos digitales, medios 

audiovisuales y plataformas educativas focalizadas en la población rural, 

incluyendo la indígena, con la intención de alcanzar los requerimientos de 

flexibilidad, contextualización, lógica y temporalidad del currículo.

Metodología

La investigación de la cual deriva este artículo se fundamentó en el pa-

radigma empírico analítico de corte racionalista deductivo. En este sen-

tido, Padrón (1998) argumenta que desde la perspectiva lógica racional el 

sujeto construye el conocimiento por medio de la representación mental 

de la realidad y sus variables características, desde procesos de aprehen-

sión, abstracción y asignación de significados que intentan explicar la diná-

mica contextual, conformada en este caso por los procesos formativos en la  

etnia wayuu.

En la ruta metodológica se aborda una perspectiva multimétodo, 

desde la complementariedad e integración, para un tratamiento cualicuan-

titativo de los datos obtenidos. Este argumento coincide con los aportes de 

Hernández et al. (2014), quienes destacan la pertinencia de los enfoques 

mixtos en la investigación para fortalecer procesos inferenciales que conlle-

ven a un abordaje completo del sistema estudiado.

En este orden de ideas, el artículo está sustentado en los aportes del 

método deductivo. Para Abreu (2014), la deducción se considera una forma 

de inferencia que conlleva al análisis y comprensión de las categorías y/o 

variables estudiadas. Por tanto, se genera un sistema de relaciones teóricas 

fundamentadas en la relación entre el rendimiento o desempeño acadé-

mico de los estudiantes wayuu y su correspondencia con los descriptores 

asociados a la situación pandémica.

Diseño del estudio

Se emplea un diseño documental y de campo, cuyas características se 

describen a continuación. 
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-Componente documental. Abordaje de procesos de descripción, ex-

plicación, contrastación y análisis. En el artículo se trabaja con el análisis de 

contenido desde una perspectiva cualitativa, por cuanto permite develar, 

a través de la vía deductiva, el tratamiento teórico que en la literatura y la 

normatividad tienen las categorías centrales del estudio relacionadas con el 

rendimiento estudiantil, las mediaciones TIC y la situación de pandemia. Las 

unidades de análisis de carácter documental fueron: el plan de área, la Serie 

Guías No 30 del MEN, el Sistema de Evaluación (SIEE) y el Proyecto Educa-

tivo Institucional (PEI); igualmente, se analizaron los reportes cuantitativos 

que evidencian el rendimiento de los estudiantes en tecnología e informá-

tica (tabla 1). 

Tabla 1 

Rendimiento estudiantil en tecnología e informática

Grado Indicador

Sexto

Describo y muestro conocimiento de cómo el uso de tecnología 
influye en los ámbitos sociales, económicos e industriales.

Reconozco y utilizo herramientas de Microsoft Word 
para la realización adecuada de trabajos.

Séptimo

Reconoce, ilustra y visualiza el uso de diversas máquinas simples 
que ayudan a satisfacer necesidades humanas y que hacen 
parte de la tecnología, aunque tengan poca complejidad.

Analiza, realiza y transforma elementos multimediales, 
utilizando procesos organizados para la comunicación 
de ideas, además de realizar exposiciones haciendo 
uno de presentaciones en Power Point.

Octavo

Identifico y aplico las ventajas que brinda la nueva  
tecnología de comunicación. 

Desarrollo la capacidad de búsqueda de datos y de 
información utilizando con habilidad buscadores 
y metodologías de rastreo de información.

Conozco y aplico los conceptos y procedimientos básicos 
de recepción, archivo y envío de mensajes por internet.

Noveno

Maneja e interactúa en una hoja de cálculo, datos numéricos 
y alfanuméricos, dándoles un formato de presentación.

Define con propiedad los conceptos de software, 
sistema operativo, aplicaciones, virus, antivirus, 
y establece ejemplos de cada uno de ellos.

Décimo
Conoce la estructura del lenguaje de programación 
HTML para utilizarlo en el diseño de páginas web.

Undécimo

Demuestra comprensión sobre contenidos propios para análisis, 
diseño, desarrollo y gestión de sistemas de información. 

Evalúo las implicaciones para la sociedad de la protección  
a la propiedad intelectual en temas como desarrollo  
y utilización de la tecnología. 

Fuente: Romero y Suárez (2018)
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En esta etapa de la investigación, la información es recolectada a tra-

vés de una matriz de análisis de contenido que permite evidenciar los prin-

cipales hallazgos asociados a cada uno de los criterios utilizados. Asimismo, 

los investigadores contrastaron estos resultados con literatura científica y 

teorías de sustento, todo lo cual sirvió de fundamento para generar por la 

vía deductiva inferencias argumentativas y así desarrollar mecanismos de 

triangulación metodológica. 

-Componente investigativo empírico: Se desarrollan procesos de des-

cripción, explicación, contrastación y análisis a través del estudio de las 

variables asociadas al tema investigado. Este componente se contextualiza 

en Riohacha, departamento de La Guajira, específicamente en un estableci-

miento educativo oficial localizado en el medio rural.

El diseño de la investigación, para este componente, conllevó a selec-

cionar cinco estudiantes, actores clave que forman parte de la etnia wayuu. 

De acuerdo con Martínez (2006, p. 86), “se eligen una serie de criterios que 

se consideran necesarios o altamente convenientes para contar con una 

unidad de análisis con las mayores ventajas para los propósitos que per-

sigue la investigación”. A los estudiantes se les aplicó una entrevista, para 

conocer su percepción con relación al comportamiento en la realidad de las 

variables estudiadas.

Asimismo, la investigación consideró la percepción del docente de 

nivel secundario en el establecimiento educativo donde se contextualiza el 

estudio. Específicamente, desde un muestreo probabilístico (Otzen & Man-

terola, 2017) se abordan todos los profesores (38 en total) que atienden las 

ocho asignaturas. Estos datos son reportados en la tabla 2:

Tabla 2. 

Docentes encuestados

Perfil Cantidad

Tecnología 3

Matemática 5

Artística 2

Educación física 3

Sociales 7

Naturales 8

Religión – Ética 3

Idiomas 7

Total 38

Fuente: PEI (2019)
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El tratamiento metodológico para los docentes se hizo a través de una 

encuesta, mediante un cuestionario. Para ello se construyó una escala tipo 

Likert (Bozal, 2005) a fin de que los sujetos emitieran su valoración con res-

pecto a cada uno de los reactivos presentados. El instrumento contentivo 

de diecisiete preguntas estuvo orientado a medir las variables propias de  

la investigación.

Los instrumentos que conforman el diseño de la investigación fueron 

sometidos a un proceso de validez de contenido mediante el juicio de ex-

pertos, quienes determinaron en qué medida cada instrumento mide las 

variables que dice medir. Por su parte, la confiabilidad se determinó a través 

de una prueba piloto y el coeficiente estadístico alfa de Cronbach dio un 

resultado de 0,82, evidencia de alta confiabilidad.

Los datos obtenidos se procesaron a través de parámetros estadísticos 

de naturaleza descriptiva, entre los que destacan medidas de tendencia 

central y distribución de frecuencias. Con base en este procesamiento, los 

investigadores elaboraron las debidas inferencias desde su postura argu-

mentativa y contrastación con literatura científica de soporte. Las princi-

pales valoraciones asociadas a los resultados de la media se identifican en  

la tabla 3.

Tabla 3. 

Valoraciones asociadas a los resultados de la media

Rango Categoría Significado

4,28≥ X ≤ 5,00 Alto
Desarrollo de actividades concernientes  
a la variable.

3,46 ≥ X ≤ 4,27 Moderado
Desarrollo de actividades con moderadas 
debilidades con relación a la variable.

2,64 ≥ X < 3,45 Medio
Desarrollo de actividades con debilidades  
con relación a la variable.

1,82 ≥ X < 2,63 Bajo
Revela un alto número de debilidades  
en el desarrollo de las actividades asociadas  
a la variable.

1,00 ≥ X < 1,81 Muy bajo
Poco o nada desarrollo de actividades 
vinculadas a la variable.

Fuente: elaboración propia 

Resultados y discusión

Técnica: Análisis de contenido

Algunos de los resultados del diseño teórico documental se pueden 

apreciar en las tablas que sintetizan las siguientes matrices de análisis.
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Tabla 4.

Análisis comparativo entre documentos institucionales (PEI, SIEE, plan de área, Guía 30)

Hallazgos Contrastación desde la 
teoría de sustento

Inferencia argumentativa 
del investigador

PEI

Se utilizan diferentes estrategias 
didácticas como trabajos de 
investigación, talleres, análisis 
de lectura, documentos visuales, 
entre otros.

“Componen los escenarios 
curriculares de organización de 
las actividades formativas y de 
la interacción del proceso de 
enseñanza y aprendizaje donde 
se logran conocimientos, valores, 
prácticas, procedimientos y 
problemas propios del campo de 
formación” (Bravo, 2008, p. 52).

La planeación de estrategias de 
aprendizaje es fundamental en el 
desarrollo del proceso educativo 
de las diferentes asignaturas del 
conocimiento.

Pl
an

 d
e 

ár
ea

Se encuentra el ciclo didáctico 
estructuralmente organizado 
en cinco capítulos (contexto, 
conceptual, pedagógico, 
comunitario, administrativo). En 
su literatura no se escapan las 
directrices del modelo flexible, el 
cual prioriza el contexto socio-
cultural de la institución.

Es necesario pasar de un 
currículo oficial a un proyecto 
y currículo intercultural con 
elementos, métodos y estrategias 
innovados desde creatividad 
y perspectiva intercultural, 
hasta llegar a la propia 
unidad didáctica intercultural, 
adaptando el currículo oficial 
con un enfoque intercultural 
(González & Castro, 2012). 

El contexto sociocultural es 
imprescindible al momento de 
ejecutar un plan de área, ya que 
todos los procesos se desarrollan 
a partir de esta caracterización.

SIEE

Se debe tener en cuenta el 
contexto de los estudiantes, 
realizar una evaluación 
permanente durante los 
cuatro periodos académicos e 
implementar la autoevaluación, 
co-evaluación y heteroevaluación, 
respetando los horarios de clase. 
En cuanto a los niveles se cuenta 
con cuatro niveles desde el bajo 
hasta el superior.

“Estrategias que utiliza el 
evaluador para recoger 
sistemáticamente información 
sobre el objeto evaluado. Pueden 
ser de tres tipos, la observación, la 
encuesta (entrevistas) y el análisis 
documental y de producciones” 
(Rodríguez & Ibarra, 2011).

Se hace altamente relevante 
la importancia de la práctica 
evaluativa en contextos 
multiculturales y más 
aún cuando se trata de 
evaluaciones estandarizadas 
que no tienen en cuenta el 
contexto de los estudiantes.

SIEE

Se debe tener una evaluación 
constante con el fin de realizar 
procesos de retroalimentación 
óptimos. El docente es libre de 
elegir las técnicas de evaluación 
y retroalimentación que llevará a 
cabo en su proceso.

El control y seguimiento 
involucra diferentes actividades 
de preparación y revisión de 
la evaluación, con el fin de 
llevar a cabo procesos seguros, 
transparentes y oportunos 
(Miranda, 2011).

Es importante tener en cuenta 
tanto los aspectos cognitivos 
como actitudinales de los 
estudiantes, motivo por el 
cual se hace relevante realizar 
una evaluación diagnóstica y 
continua, para poder poner 
en práctica procesos de 
recuperación del conocimiento 
en el mejor momento.

Pl
an

 d
e 

au
la

La estructura se desarrolla 
mediante una malla curricular 
para cada grado. Los indicadores 
académicos están definidos 
según el nivel académico y de ahí 
surgen las diferentes técnicas de 
evaluación del alumnado.

La coherencia es entendida 
como la conexión vertical de 
las áreas del conocimiento y su 
consonancia con los propósitos 
declarados. (Mora, 2006).

Es importante organizar 
sistemáticamente el currículo del 
área de tecnología e informática 
para que los estudiantes 
adquieran nuevas herramientas 
que favorezcan su conocimiento y 
sus facultades cognitivas.

Fuente: elaboración propia
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En correspondencia con los resultados observados en la tabla ante-

rior y desde los aportes de Universidad del Sinú (2008), resalta el cons-

tructo “estrategia pedagógica” como opción metodológica que dinamiza 

los procesos formativos, específicamente desde la interacción didáctica 

entre docentes y estudiantes. Las referidas estrategias permiten transitar 

desde un plano teórico conceptual a un nivel de operacionalización, donde 

el educando logra participar en la construcción y transferencia del conoci-

miento. En el caso particular del PEI, se perfilan actividades de campo que 

conllevan a la apropiación cognitiva, actitudinal y procedimental hacia las 

temáticas trabajadas, por tanto, se infiere la concepción de un currículo que 

contribuye a la formación integral del estudiante wayuu fundamentado en 

principios socioantropológicos de inter y multiculturalidad.

En el contexto de la situación de pandemia, la institución objeto de 

estudio resignificó los fundamentos filosóficos del PEI. Consecuentemente, 

el sentido de flexibilidad y contextualización sociocultural se consideró clave 

para continuar en la dinámica formativa. Para el MEN (2019), la flexibilidad 

en la gestión curricular conlleva a establecer condiciones que garanticen 

procesos inclusivos, como respuesta a las demandas de poblaciones diver-

sas y vulnerables para actuar en el marco de la justicia, la libertad, la plura-

lidad y la equidad.

En cuanto a la evaluación, Fernández (2017) destaca su importancia 

como proceso de valoración y regulación de los aprendizajes estudianti-

les, desde una concepción de progresividad y consolidación de un alcance 

determinado. Al respecto, es importante formular vías metodológicas que 

contribuyan a la apropiación conceptual y al desarrollo cognitivo del es-

tudiante, y para ello el ciclo didáctico integra experiencias de aprendizaje 

que transitan desde el conocimiento básico a procesos de aplicación en el 

marco de lo establecido en el SIEE. Desde su concepción y aplicación, la 

evaluación en estudiantes wayuu se fundamenta en normativas institucio-

nales que orientan la formación de un ciudadano integral, cuyo perfil de 

desempeño está asociado a las competencias desarrolladas, las cuales se 

evidencian en función de las valoraciones tanto cualitativas como cuantita-

tivas del aprendizaje, y son reflejadas desde los resultados de las pruebas de 

estado como instrumento de apreciación de la calidad educativa. 

De los hallazgos se desprende que la caracterización del estudiante 

wayuu, en cuanto a los resultados de aprendizaje, oscila entre las valoracio-

nes bajo, básico, alto y superior. Como parte de los procesos de mejora con-

tinua, la institución define estrategias de acompañamiento en el contexto 

de la relación directivo-docente-educando-familia. Para Miranda (2011), las 

estrategias que se apliquen como parte de la evaluación y el seguimiento 

resultan claves por cuanto conllevan al reforzamiento, así como también 
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contribuyen al fortalecimiento de procesos cognitivos y metacognitivos, en 

el marco de una gestión curricular flexible y transparente.

Al revisar los resultados en la matriz, se puede evidenciar que en los 

diferentes documentos institucionales los criterios de análisis preestable-

cidos se cumplen a cabalidad, lo cual significa que se define con precisión 

la ruta normativa y procedimental que la institución y toda su comunidad 

educativa deben seguir para contribuir al desarrollo de las competencias y 

al aseguramiento del aprendizaje. Por ejemplo, tanto el plan de área como 

la Guía 30 enfatizan competencias específicas asociadas a las asignaturas 

relacionadas con la tecnología y la informática. Asimismo, las normativas 

expuestas orientan la consecución de objetivos institucionales en el plano 

macro (política educativa), el plano meso (gestión curricular) y el plano mi-

cro (procesos didácticos, pedagógicos y ambientes de aprendizaje).

Con respecto a la integración de las TIC a los procesos pedagógicos, 

los documentos analizados conceptualizan dicho proceso desde una pers-

pectiva muy general, como un espacio de posibilidades para que los actores 

educativos, principalmente estudiantes y docentes, desplieguen sus poten-

cialidades y se puedan alcanzar los resultados de aprendizaje. Sin embargo, 

se infieren vacíos referidos a conceptos precisos y vías de aplicación de la 

tecnología en el contexto de la institución estudiada. 

En este sentido, Ramos (2018) enfatiza en la importancia de una apro-

piación conceptual y de manejo y disposición de los recursos tecnológicos 

como estrategia válida para fortalecer el ciclo didáctico. En función de los 

hallazgos, se percibe la necesidad de que los planes de área incorporen 

estrategias innovadoras que permitan afrontar situaciones inesperadas y de 

incertidumbre como las asociadas al COVID-19.

Técnica: Entrevista

El análisis de los resultados de la entrevista a los informantes clave fue 

sintetizado en mapas, cuyo propósito fue representar desde una perspec-

tiva en red el significado que los actores asignan a los constructos trabaja-

dos y sus múltiples relaciones de interdependencia (figura 1). 

Los actores clave entrevistados afirman no haber experimentado ma-

yores contratiempos con respecto a su rendimiento durante la pandemia, 

aunque en algún momento pensaron en desistir debido a la problemática 

presentada en ese momento a causa del COVID-19, como lo manifiesta uno 

de ellos: “Aa shiaya akanpiajasu tuu sukuaypaka sutuma tuu pandemiaska 

sumaka alijunaska kasapules wamunshii nojotsuu anakeysainn sukuaypa 

shuaka mapaayala musuu kirrakeysain” (inicialmente sí, yo pensé en re-

tirarme por la pandemia, pero después me fui adaptando y ahora me va  

muy bien). 
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Figura 1. 

Estructura cognitiva informante 1 

Sujeto 1

Tecnológica Cultural
Académica

Uso de recursos tecnológicos
en tiempo de pandemia

WhatsApp y correo 
electrónico

Desempeño por 
competencias

Mismas 
ventajas

Acceso a la 
tecnología

Costos
de los datos Sin señal

EvaluativaEvidencias de 
aprendizaje

Ayudar y explicar 
actividades

Planeación Sociofamiliar
Contenidos de 
aprendizajeIdioma 

español

Momentos de 
evaluación

Clase normal, 
cualquier día

Guías de 
actividades

Vía terrestre
Entrega 
virtual

Integración 
familiar Esfuerzo

Inclusión 
social

PAE

Economía
Falta de 
empleo

Cognitivo

Rendimiento 
académico

No se ve 
afectado

Motivación en
la asignatura WhatsApp

Fuente: elaboración propia

Los actores reconocen dificultades durante el proceso de adaptación 

a la nueva realidad en los procesos formativos, si bien consideran que, aun 

cuando la adaptación implicó una mayor disposición para el aprendizaje, 

contaron con el apoyo de docentes y directivos de las instituciones educati-

vas, quienes privilegiaron la comunicación permanente.

En la praxis pedagógica, los profesores se han visto en la necesidad de 

innovar en la búsqueda de estrategias que permitan cumplir a cabalidad 

con los requerimientos del currículo. Al respecto, se configuran diferentes 

materiales didácticos, como guías pedagógicas cuya estructura permite el 

fácil acceso a la información. Igualmente, se ha profundizado en las vías 

procedimentales para fortalecer una evaluación más formativa, conside-

rando las particularidades de los estudiantes wayuu, así como las caracterís-

ticas socioculturales del contexto intervenido. 

En el marco de la pandemia, el apoyo de la familia ha resultado una 

variable fundamental para contribuir al logro de los objetivos formativos, y 

una situación favorable ante el COVID-19 en la etnia wayuu es el factor mo-

tivacional del núcleo familiar para apoyar a su estudiante. La preocupación 

de cada uno de los actores, tanto del ámbito familiar como del contexto 

escolar, evidencia un trabajo en equipo donde se disponen las mejores for-

talezas para ir superando en forma progresiva las situaciones problematiza-

doras que emergen como consecuencia de la pandemia.
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Los actores que formaron parte del estudio coinciden en afirmar que 

la pandemia condujo a cada estudiante y a su grupo familiar a disponer sus 

mayores esfuerzos para poder acceder a la tecnología. Aun cuando en prin-

cipio, por lo inesperado de la aparición del COVID-19, los hogares no con-

taban con la tecnología adecuada, de manera progresiva se fueron creando 

las condiciones para que el educando pudiera desarrollar su proceso forma-

tivo y participar en actividades sincrónicas o asincrónicas, destacando el uso 

de la aplicación WhatsApp como medio de interacción permanente entre 

docentes y estudiantes.

Con respecto a la emergencia por la pandemia, para el estudiante wa-

yuu la situación se tornó más compleja, debido a las medidas restrictivas 

que impedían su desplazamiento en la búsqueda de puntos de conexión 

a internet dentro de los propios asentamientos. Este descriptor del pro-

blema, junto a la disminución de los ingresos como consecuencia propia del  

COVID-19, incidió de forma negativa en el apoyo económico que los padres 

podían asignar a sus hijos en formación.

Técnica: Encuesta a través de la gestión de un cuestionario

Los resultados asociados al rendimiento académico, específicamente 

desde los factores cognitivos, se pueden apreciar en la tabla 5.

Tabla 5

Dimensión cognitiva

 

Resultados de: Diseño de 
planes de contingencia 

para fortalecer el 
desempeño académico

Estrategias de 
motivación en la 

asignatura

 
Frecuencia 

absoluta (FA)
Frecuencia 
relativa (FR)

Frecuencia 
absoluta (FA)

Frecuencia 
relativa (FR)

Siempre (S) 6 14,47 13 34,21

Casi siempre (CS) 13 32,89 16 42,11

Algunas veces (AV) 20 52,63 8 21,05

Casi nunca (CN) 0 0,00 0 0,00

Nunca (N) 0 0,00 1 2,63

Suma 38 100,00 38 100,00

Media 3,62 4,05

Media de la dimensión 3,84

Fuente: elaboración propia

En la tabla se resalta que un 52,63 % de los docentes considera el 

desarrollo cognitivo de sus estudiantes, expresado en los resultados de las 

evaluaciones, como referente para la concepción y aplicación de procesos 
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de mejora y retroalimentación del estudiante wayuu en formación. Autores 

como Feo (2010) resaltan la necesidad de que el ciclo didáctico integre 

experiencias innovadoras de aprendizaje que contribuyan a desarrollar un 

perfil de competencias fortalecido desde lo afectivo, lo cognitivo y lo pro-

cedimental. Estas experiencias pueden incorporar metodologías de trabajo 

tanto teórico-expositivas como práctico-demostrativas.

Los resultados asociados a la dimensión cultural del acceso a la tecno-

logía se pueden apreciar en la tabla 6.

Tabla 6

Dimensión cultural

Resultados de: Uso de tecnologías en la ejecución del plan curricular

Acceso a la tecnología

Frecuencia absoluta (FA) Frecuencia relativa (FR)

Siempre (S) 5 14,04

Casi siempre (CS) 13 33,33

Algunas veces (AV) 19 49,12

Casi nunca (CN) 1 1,75

Nunca (N) 1 1,75

Suma 38 100,00

Media 3,56

Fuente: elaboración propia

De acuerdo con la percepción del 49,12 % de los actores, la gestión 

curricular se fortaleció en pandemia desde la integración de la tecnología, 

específicamente en la etnia wayuu, el proceso formativo, aun cuando su de-

sarrollo en el hogar fue mediado por las TIC, y de esa forma se cumplió con 

los requerimientos del plan de estudios asociados a los resultados de apren-

dizaje. Los educandos disponen de algunos recursos tecnológicos para for-

talecer el desarrollo de competencias y cumplir con los requerimientos de 

los procesos formativos, e igualmente poseen herramientas básicas como 

teléfono celular para mantener la comunicación y acceder a información 

actualizada, siempre y cuando la conectividad lo permita.

El docente considera que tanto las actividades sincrónicas como asin-

crónicas median los procesos didácticos en las instituciones que atienden 

a estudiantes wayuu. Se infiere entonces que el logro de los indicadores 

propuestos debería evidenciar procesos de aseguramiento del aprendizaje 

y desarrollo de competencias, si bien sería necesario validar esta premisa en 

futuros estudios.

Al respecto, autores como Fernández (2016) manifiestan preocupa-

ción por las condiciones de los asentamientos indígenas para disponer de 
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tecnología que permita cumplir con el proceso educativo. La reflexión se 

centra no solo en la estructura de soporte de carácter tecnológico, sino 

también en el desarrollo de competencias asociadas y la efectividad de 

determinadas herramientas para alcanzar los objetivos de la formación. 

Sería interesante analizar la efectividad de los encuentros sincrónicos en lo 

cuantitativo y cualitativo como forma de evidenciar las competencias alcan-

zadas. La tecnología ha traído nuevos desafíos para los docentes, tanto así 

que el nivel de competencias digitales en los maestros es moderado (Días & 

Moreira, 2020).

Los resultados asociados a la perspectiva tecnológica en relación con la 

situación de pandemia se pueden apreciar en la tabla 7.

Tabla 7. 

Dimensión tecnológica

Resultados de: COVID-19 y la afectación en el aprendizaje significativo

 Afectación en el desarrollo de clases

 Frecuencia absoluta (FA) Frecuencia relativa (FR)

Siempre (S) 5 13,16

Casi siempre (CS) 8 21,05

Algunas veces (AV) 23 60,53

Casi nunca (CN) 0 0,00

Nunca (N) 2 5,26

Suma 38 100,00

Media 3,37

Fuente: elaboración propia

Para más del 80 % de los encuestados, la pandemia ha influenciado 

el desarrollo de los procesos formativos, específicamente en cuanto a va-

riables asociadas a la efectividad de los aprendizajes, el desarrollo de com-

petencias y la calidad educativa. En la etnia estudiada dicha situación se ha 

reflejado en mayor grado en el seguimiento y monitoreo como parte de la 

evaluación formativa, concretamente en las estrategias de reforzamiento y 

retroalimentación aplicadas por el docente.

Autores como Canabal y Margalef (2017) argumentan que las es-

trategias de retroalimentación como parte de la evaluación formativa y 

continua son fundamentales para que en el proceso didáctico se autorre-

flexione acerca de los conocimientos construidos, el grado de significancia 

del aprendizaje y las áreas que son susceptibles de mejora o refuerzo. En 

correspondencia con este referente, la tabla 8 presenta resultados de la 

dimensión de planeación.
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Tabla 8

Dimensión de planeación

Resultados de: Planeación docente del proceso enseñanza-aprendizaje-evaluación

 
Contenidos  

de aprendizaje
Momentos  

de evaluación
Criterios  

de evaluación
Guías de  

aprendizaje

 

Frecuencia 
absoluta 

(FA)

Frecuencia 
relativa 

(FR)

Frecuencia 
absoluta 

(FA)

Frecuencia 
relativa 

(FR)

Frecuencia 
absoluta 

(FA)

Frecuencia 
relativa 

(FR)

Frecuencia 
absoluta 

(FA)

Frecuencia 
relativa 

(FR)

Siempre (S) 20 52,63 13 34,21 17 44,74 15 38,60

Casi siempre 
(CS)

14 36,84 19 50,00 15 39,47 14 35,96

Algunas 
veces (AV)

4 10,53 6 15,79 6 15,79 10 25,44

Casi nunca 
(CN)

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Nunca (N) 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Suma 38 100,00 38 100,00 38 100,00 38 100,00
Media 4,42 4,18 4,29 4,13

 4,26

Fuente: elaboración propia 

Al consultar a los actores representativos acerca de los procesos de pla-

neación y la gestión curricular, un 52,63 % considera una alineación construc-

tiva entre los componentes del plan de estudios y la forma como se organizan 

las unidades curriculares y sus diferentes componentes, así como de los nive-

les de operacionalización del currículo en torno a los aprendizajes construidos.

En este orden de ideas, al consultar a los docentes en relación con la 

continuidad y progresividad en la evaluación, un 50 % afirma considerar 

en sus secuencias de aprendizaje los diferentes momentos del proceso, en 

correspondencia con los principios de flexibilidad, contextualización y tem-

poralidad curricular. Por su parte, un 44,74 % de los sujetos reconoce los 

parámetros que permiten desarrollar la evaluación, de forma tal que los re-

sultados obtenidos sean la base para la toma de decisiones en atención a las 

competencias asociadas al perfil.

Los docentes reconocen en un 38,60 % que han mediado sus proce-

sos didácticos a través de guías de aprendizaje, representando un recurso 

que, online o de forma física, contribuye en los estudiantes a la apropiación 

de fundamentos teóricos, conceptuales y procedimentales asociados a las 

diferentes asignaturas. La concepción de estos materiales considera los con-

dicionantes socioculturales del contexto intervenido. Su aplicación implica la 

definición de normas para su ejecución, por ejemplo, se estipulan las com-

petencias a desarrollar y el tiempo del cual se dispone para su resolución, 

así como también las orientaciones acerca de la retroalimentación. Por su 

parte, en la tabla 9 se muestran los resultados del componente sociofamiliar.
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Tabla 9

Dimensión sociofamiliar

 Integración familiar

 Frecuencia absoluta (FA) Frecuencia relativa (FR)

Siempre (S) 1 2,63

Casi siempre (CS) 5 11,84

Algunas veces (AV) 24 61,84

Casi nunca (CN) 0 0,00

Nunca (N) 9 23,68

Suma 38 100,00

Media 2,70

Fuente: elaboración propia 

Un 61,84 % de los docentes considera que el grupo familiar, concre-

tamente el padre o la madre de los estudiantes wayuu, se integró durante 

la pandemia a los procesos formativos. Esto ha significado una evidente 

preocupación por contribuir con la resolución de las tareas escolares, ade-

más de que también han mostrado interés por ir supliendo las necesidades 

relacionadas con la disposición de equipos tecnológicos. Durante la pande-

mia, más allá de las medidas restrictivas y el distanciamiento, la etnia wayuu 

mostró acercamiento con los docentes a través del uso de la tecnología, lo 

cual se corresponde con lo expuesto por Rappoport et al. (2020), quienes 

destacan la necesidad y pertinencia de que el núcleo familiar se integre a 

los procesos formativos.

En la dimensión evaluativa los resultados se evidencian en la tabla 10.

Tabla 10

Dimensión evaluativa

 Técnicas de evaluación Evidencias de aprendizaje

 

Frecuencia 
absoluta

 (FA)

Frecuencia 
relativa 

(FR)

Frecuencia 
absoluta

 (FA)

Frecuencia 
relativa 

(FR)

Siempre (S) 15 38,16 11 28,95

Casi siempre (CS) 10 26,97 15 39,47

Algunas veces (AV) 11 29,61 12 31,58

Casi nunca (CN) 0 0,00 0 0,00

Nunca (N) 2 5,26 0 0,00

Suma 38 100,00 38 100,00

Media 3,93 3,97

Media de la 
dimensión 3,95

Fuente: elaboración propia
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Desde la percepción del 38,16 % de los docentes, el ciclo didáctico se 

fortalece con diferentes estrategias y técnicas de evaluación, que incluyen 

mapeo del conocimiento como representación gráfica de lo aprendido, la 

investigación bibliográfica y de campo, los ensayos y el análisis documen-

tal. Cada uno de los métodos y técnicas trabajados respetan características 

propias del contexto sociocultural, como los isomorfismos lingüísticos o las 

variables cognitivas, económicas, antropológicas y ambientales.

Finalmente, el 39,47 % de los encuestados asume la importancia de 

reportar los resultados de la evaluación, con base en un conjunto de evi-

dencias, para presentar de forma lógica, coherente y sistematizada los 

principales indicadores cualitativos y cuantitativos asociados a monitoreo, 

seguimiento y retroalimentación. Se destaca el uso de reportes en planillas 

institucionales, rúbricas y hojas de cálculo, entre otras. Se infiere que los 

referidos componentes metodológicos se integran a los procesos didácticos 

para fortalecer el desarrollo cognitivo y metacognitivo del estudiante, así 

como también para consolidar un perfil centrado en competencias, habili-

dades y actitudes.

Conclusiones

El proceso de evaluación que se lleva a cabo en la institución educativa 

es de carácter formativo, continuo, personalizado, participativo y está re-

gido por la legislación vigente y las disposiciones institucionales, integrando 

mecanismos de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación.

El proceso formativo desarrollado durante la pandemia ha considerado 

el contexto sociocultural, la apropiación de las TIC en los actores y la rein-

vención de las estrategias didácticas por parte del docente. 

Por su parte, los estudiantes que pertenecen a la etnia wayuu han con-

solidado un proceso de adaptación al cambio de modalidad de estudio y 

adoptaron la tecnología para mantener el desempeño académico acorde 

con su nivel de aprendizaje.

En tiempos de COVID-19 prevalece el uso de herramientas tecnológi-

cas, como la plataforma WhatsApp, que han resultado claves para mante-

ner la interacción entre docentes, estudiantes y grupo familiar, de manera 

que se fortalezca una comunicación fluida a través del intercambio de in-

formación, así como también se posibilite presentar de forma organizada 

evidencias de aprendizaje en las diferentes asignaturas, incluyendo las de 

tecnología e informática.

Los docentes se han visto en la tarea de diseñar e implementar planes 

de contingencia para contribuir al desempeño académico de estudiantes 
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wayuu e implementar estrategias didácticas acordes con la modalidad de 

estudio trabajada en tiempos de pandemia.

La planeación curricular, los métodos de evaluación y las guías de 

aprendizaje son fundamentales en el proceso educativo para recuperar y 

contribuir a la consolidación de competencias como evidencia de un óptimo 

rendimiento en el estudiante wayuu.

La época de pandemia permite reflexionar acerca de los vacíos por 

resolver en el nuevo orden educativo. Es recomendable continuar profundi-

zando en formas innovadoras de mediación didáctica, apropiación de enfo-

ques pedagógicos emergentes, vinculación de la tecnología en instituciones 

educativas rezagadas con este tema, formas creativas para el aprendizaje 

y evaluación de los estudiantes, y metodologías que conlleven a la conso-

lidación de un perfil centrado en competencias de desempeño asociadas a 

procesos de aprendizaje significativo en el estudiante.
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