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Resumen 

La presente investigación gira entorno a la asignatura Práctica Social Pedagógica (PSP). 

para abordar esta temática se plantea como objetivo general analizar qué factores de la Práctica 

Social Pedagógica del Instituto Departamental de Bellas Artes influyen en el proyecto de 

intervención artística con el grado 6-1 del colegio Eva Riascos Plata. Esto se realiza desde un 

enfoque cualitativo, donde se estudia la experiencia de la presente investigadora al cursar dicha 

asignatura en el Instituto Departamental de Bellas Artes durante el año 2018, en la cual, se ejecuta 

un proyecto de intervención social en la institución educativa “Eva Riascos Plata- Sede Principal”, 

por ello tiene como categoría de análisis fuentes bibliográficas, entrevistas y programas analíticos 

de la asignatura. Como resultado, se identifica que los componentes propios de esta asignatura son: 

Proyecto de intervención, sistematización de la experiencia, investigación, docente de aula - 

docente de campo, interinstitucionalidad y sus representantes, y población.  Es así que al 

identificarlos se encuentra que cada uno contiene factores que determinan la fluidez de la práctica, 

hallando de esta manera la influencia que éstos tienen en el proceso de ejecución de la asignatura.  

 

Palabras Clave: Práctica Social Pedagógica, Licenciatura, Componentes, Pedagogía, Artes. 

Abstract 

The present investigation revolves around the subject Pedagogical Social Practice (PSP), 

to address this issue, the general objective is to analyze which factors of the Pedagogical Social 

Practice of the Departmental Institute of Fine Arts influence the artistic intervention project with 

grade 6 -1 from the Eva Riascos Plata school. This is done from a qualitative approach, where the 

experience of the present researcher is studied when studying said subject at the Departmental 

Institute of Fine Arts during the year 2018, in which a social intervention project is carried out in 

the educational institution " Eva Riascos Plata- Main Headquarters", for this reason it has as a 

category of analysis bibliographic sources, interviews and analytical programs of the subject. As 

a result, it is identified that the components of this subject are: Intervention project, systematization 

of the experience, research, classroom teacher - field teacher, inter-institutionality and its 

representatives, and population. Thus, when identifying them, it is found that each one contains 



vii 

 

factors that determine the fluency of the practice, thus finding the influence that they have on the 

process of execution of the subject. 

 Keywords: Pedagogical Social Practice, Degree, Components, Pedagogy, Arts 
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Introducción 

En la presente investigación se indaga a cerca de los componentes que hacen parte de la  

materia Práctica Social Pedagógica (PSP), por ello, se pretende analizar qué factores de la Práctica 

Social Pedagógica influyen en el proyecto de intervención artística con el grado 6-1 del colegio 

Eva Riascos Plata. Para esto se estructuran cuatro capítulos, un apartado de bibliografía y otro de 

anexos. 

En el capítulo I se presenta el anteproyecto de la investigación, en el que se encuentra el 

Planteamiento del problema apartado de donde surge la pregunta de investigación ¿Qué factores 

de la Práctica Social Pedagógica del Instituto Departamental de Bellas Artes influyen en el 

proyecto de intervención artística con el grado 6-1 del colegio Eva Riascos Plata? Seguido a esto, 

se encuentra la justificación en la cual se expone las motivaciones e intereses al realizar la presente 

investigación, objetivos (general y específicos), estado del arte, éste se construye desde de dos 

puntos de partida, investigaciones acerca de la materia Práctica Social Pedagógica y trabajos de 

investigación realizados en el Instituto Departamental de Bellas Artes que surgen de la materia 

PSP. En el marco conceptual  se definen palabras clave para la investigación y el marco 

metodológico, que surge como una guía bajo la cual se ejecuta este proyecto. 

En el capítulo II se desarrolla el objetivo específico 1 con el cual se pretende indagar los 

componentes de la Práctica Social Pedagógica de la Licenciatura en Artes Escénicas de Bellas 

Artes. Para resolver esto se consultan tres fuentes que son: los programas analíticos del año 2009 

al 2021, las definiciones que presenta la facultad de Artes Escénicas acerca de la PSP y bitácoras 

de la presente investigadora escritas durante la planeación y ejecución de la matera Práctica Social 

Pedagógica, al finalizar se plantea una reflexión final acerca de los componentes aquí encontrados. 

El capítulo III responde al objetivo específico 2 con el que se identifican los elementos del 

proyecto de intervención artística, para esto, se plasma la forma en la que se construye el proyecto 

de intervención en la materia de PSP del Instituto Departamental de Bellas Artes. Al finalizar el 

capítulo, se encuentra un apartado de reflexión en la cual se identifican los elementos que hacen 

parte de un proyecto de intervención. 

El capítulo IV responde al tercer objetivo específico  en el cual se establecen los factores 

de la Práctica Social Pedagógica que influyen en el proyecto de intervención artística  
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Herramientas del Juego Teatral como preparación actitudinal para el grado 6-1 del colegio Eva 

Riascos Plata.  Para esto, se presenta cómo los factores de la práctica pedagógica influyen en el 

proceso de ejecución y finalización de la misma, teniendo como punto de referencia la experiencia 

vivenciada en el año 2018, época en la cual la presente investigadora cursa la materia PSP en el 

Instituto Departamental de Bellas Artes. Al finalizar se presenta una reflexión final acerca  del 

proceso. 

Por último, el capítulo V presenta las conclusiones finales, bibliografía y anexos. 
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1. Capítulo I: La investigación 

1.1. Planteamiento del problema 

 

La práctica Social Pedagógica es una asignatura que se cursa en los últimos semestres de 

la Licenciatura en Artes Escénicas de Bellas Artes, en la cual sus estudiantes diseñan y aplican un 

proyecto de intervención desde las artes escénicas para una población específica. Al cursar y 

reflexionar acerca del proceso que se vivencia durante la práctica, se encuentran diversos factores, 

los cuales evitan en muchas ocasiones que los y las estudiantes exploren su máximo potencial 

pedagógico. Por ello, con el interés de aportar a futuros procesos de practicantes se decide realizar 

ésta investigación, donde se analiza el proceso y los cambios que ha tenido la práctica desde la 

realización, hasta la aplicación de un proyecto de intervención. 

Cuando se inicia la reflexión de la PSP en el semestre 2018-1 y 2018 -2, se identifica la 

importancia que ésta tiene en el proceso de aprendizaje de los estudiantes próximos a egresar de 

la Licenciatura en Artes Escénicas,  se convierte en un puente entre la vida académica y profesional 

dentro del campo pedagógico que posee la licenciatura, además, es un espacio donde el estudiante 

puede crear  un proyecto de intervención real y aplicarlo con una comunidad, convirtiéndose así  

en un espacio de investigación del cual surgen la mayoría de las ideas primarias, que van tomando 

forma de trabajos de grado especialmente de carácter pedagógico con el cual egresan de la 

institución. 

 Durante este proceso reflexivo se encuentran diversos aspectos que pueden obstaculizar el 

proceso que tienen los estudiantes durante el desarrollo de la Práctica Social Pedagógica al  

(momento de) implementar el proyecto de intervención. Por ello, se decide indagar más a fondo  a 

cerca de esta asignatura y se encuentra con la carencia de investigaciones que partan del cuerpo 

estudiantil donde se analicen dichos procesos, identificando aspectos positivos y negativos de la 

misma, todo con el objetivo de fortalecer esta área de la licenciatura.  

Partiendo de lo anterior, se plantea como objetivo general de esta investigación analizar 

qué factores de la Práctica Social Pedagógica influyen en el proyecto de intervención artística con 

el grado 6-1 del colegio Eva Riascos Plata. 
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Con esta investigación se pretende indagar más a fondo la Práctica Social Pedagógica desde 

la mirada del estudiante, debido a que este es un espacio que les permite encontrar un campo de 

trabajo dentro de las Artes Escénicas desde lo pedagógico e investigativo como lo ha hecho a nivel 

personal  la presente investigadora, pues por medio de este proceso práctico surge un proyecto de 

intervención comunitaria que se convierte en un proyecto de vida, es así que al analizar esta 

práctica se pueden exponer factores facilitadores o limitantes que la misma experiencia posee, 

convirtiéndose así en un proceso que transforma la  mirada  de los estudiantes y los conduce a 

tomar decisiones como profesionales.  

De acuerdo con lo anterior, se toma la decisión de analizar las vivencias de dicha práctica 

para que a futuro se logre abrir una puerta donde los mismos estudiantes la retroalimentan y Bellas 

Artes como Institución Universitaria del Valle tome acciones frente a esta asignatura bajo la  mirada 

de fortalecer los procesos pedagógicos.  

A nivel teórico, esta investigación es un aporte para la Facultad de Artes Escénicas debido 

a que no se encuentran investigaciones enfocadas al análisis de dichas prácticas a posteriori sino 

in situ, es decir, durante e inmediatamente después de finalizadas las prácticas lo cual marca un 

precedente en el desarrollo de esta materia. 

Partiendo de lo anterior la pregunta problema para esta investigación es la siguiente: ¿Qué 

factores de la Práctica Social Pedagógica del Instituto Departamental de Bellas Artes influyen en 

el proyecto de intervención artística con el grado 6-1 del colegio Eva Riascos Plata? 

 

1.2. Justificación 

 

En este apartado se exponen las razones que motivan a la realización de la presente 

investigación, la cual aborda como tema central la Práctica Social Pedagógica del Instituto 

Departamental de Bellas Artes con el objetivo de analizar qué factores de la Práctica influyen en 

el proyecto de intervención artística con el grado 6-1 del colegio Eva Riascos Plata. Para la 

presente justificación se presenta un panorama acerca de la Práctica social, se acude a las diversas 

experiencias extracurriculares que como estudiante se vivencian de manera simultánea a este 



3 

 

proceso práctico, se indagan los programas analíticos de la materia Práctica Social Pedagógica y 

se acude a la línea de investigación de la facultad, pedagogía de las artes escénicas. 

La pertinencia de abordar una Práctica Social Pedagógica desde la mirada del estudiante, 

se debe a que ésta se convierte en un espacio donde el estudiante se  pone en práctica lo aprendido 

durante la Licenciatura en Artes Escénicas, pues “La experiencia de la práctica docente es un 

componente central en la formación inicial de los futuros docentes, porque es a través de ésta, el 

practicante tiene la oportunidad de aplicar en un contexto real” (Insuasty y Zambrano, 2011, p, 

74). A nivel curricular para el programa de la Licenciatura tiene un componente 

práctico/pedagógico en el cual como estudiante  dirige ejercicios dentro de las mismas clases, esta 

dinámica le permite prepararse para asumir este proceso vivenciado en los últimos semestres  de la 

carrera, también la realización de bitácoras de las clases como Juego Escénico, actuación, 

Entrenamiento Corporal, Entrenamiento Vocal   se convierten en una fuente de insumos didácticos 

con los cuales se trabajan temas específicos dentro de un grupo, por ello, contar con estos espacios 

facilita que los estudiantes fortalezcan la condición de maestros investigadores en el aula 

(programa analítico de PSP IX 2018). En cuanto al oficio de la docencia en artes, es pertinente 

realizar este tipo investigaciones debido a que son un espacio de retroalimentación, de 

conocimientos pedagógicos y artísticos que permiten llegar a nuevas formas de enseñanza artística, 

convirtiéndose así en fuentes primarias de investigación, permitiendo así que el arte pase del hacer 

a lo teórico. 

 La Práctica Social Pedagógica es una fuente de investigación donde los estudiantes de la 

licenciatura originan su idea de investigación, la cual puede pertenecer a la Línea Pedagogía 

Teatral, Creación Escénica o Contextos Estéticos, durante este proceso práctico y en muchos casos 

como el de la presente investigadora, dicho proyecto de intervención creado bajo el marco de esta 

práctica se convierte en un proyecto  de vida con el cual los futuros egresados enfocan su trabajo, 

convirtiendo así esta materia en un área que incentiva la investigación, pues como lo plantean las 

autoras Adriana Marcela González Cetina y Yineth Marcela Rivas Varó:  

La docencia, la investigación y la responsabilidad social universitaria, son las tres 

funciones sustantivas de la Educación Superior, las cuales guardan estrecha relación y están 

a su vez encaminadas a la labor docente desde los procesos de enseñanza y aprendizaje de 

los conocimientos que son producto de la investigación, respondiendo a realidades y 

contextos problematizados en el ámbito social y cultural. (González y Rivas, 2019, p, 28) 
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 Este trabajo es una monografía que se inscribe bajo la línea de investigación en Pedagogía 

de las Artes Escénicas porque se sistematiza y pone en discusión el proceso realizado durante la 

Práctica Social Pedagógica; se decide trabajar bajo esta línea debido a que en ella se incluyen “las 

experiencias en el campo de la transmisión y aprehensión de conocimientos teóricos y técnicos del 

arte teatral, los elementos facilitadores o que dificultan el aprendizaje, los contenidos, las 

metodologías que, siendo propios de la enseñanza del arte teatral” (Facultad de Licenciatura en 

Artes Escénicas, 2017, p, 124) de esta forma, es como se logra encontrar un foco investigativo en 

el presente proyecto el cual  sistematiza  el proceso realizado durante la asignatura Práctica Social 

Pedagógica. 

El campo de las Prácticas pedagógicas es muy amplio, pues este es un espacio como 

anteriormente hemos mencionado donde los estudiantes ponen a prueba sus conocimientos, 

habilidades y destrezas, teniendo así la oportunidad de  vivenciar situaciones que se puede 

encontrar en el campo laboral al egresar de la licenciatura, es por ello que se encuentra la necesidad 

de retroalimentar este tipo de asignaturas a través de investigaciones que den cuenta de los 

procesos allí vivenciados encontrando los factores que influyen en el desarrollo de la misma como 

lo hace la investigación, La práctica profesional docente desde la perspectiva de los estudiantes 

practicantes y tutores, en la cual obtienen como resultado que “es urgente abandonar viejas 

prácticas y reiniciar un proceso de transformación desde la acción y la reflexión compartida por 

quienes hoy tienen la responsabilidad de la formación docente” (Escobar, 2007, p, 193) 

descubriendo así que deben incentivar y cambiar la percepción que tienen los mismos estudiantes 

frente a la práctica para que estos la vean como una oportunidad de desarrollarse como 

profesionales de la educación. Lo mismo podemos encontrar en la investigación Caracterización 

de los procesos de retroalimentación en la práctica docente, donde se obtiene como resultado 

diversas fortalezas y problemáticas dentro de la misma práctica  

Se pudo apreciar la gran diversidad de temáticas abordadas por los profesores 

practicantes y sus asesores durante las sesiones de retroalimentación […]se advirtió 

también que el tratamiento de estos temas es muy superf icial […]El proceso de 

retroalimentación se queda corto en provocar la reflexión sobre los aciertos y desaciertos 

de los practicantes (Zambrano y Insuasty, 2011, p, 83) 

 

En la investigación Diseño, implementación y evaluación de prácticas pedagógicas en un 

programa de Licenciatura con énfasis en inglés, hallan una falencia curricular dentro de la misma 
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práctica “En este caso un currículo problémico interdisciplinario que se debilita en la práctica 

porque se desliga del análisis complejo de la realidad, a partir de sus propios principios” (Bonilla 

y Méndez, 2016, p, 62) 

Partiendo de estos referentes investigativos se propicia la pertinencia del tema de 

investigación Práctica Social Pedagógica y la importancia que tiene para la facultad, 

convirtiéndola en un proceso de retroalimentación que les va a permitir conocer problemáticas 

desde la mirada del estudiante.  

Otra de las razones por la cual se decide trabajar en este tema es la identificación de la 

experiencia extracurricular que como estudiante se ha ido adquiriendo con el tiempo y que gracias 

a esto se logra concretar y aplicar el proyecto de intervención, dicha experiencia se realiza en la 

“Unidad Psicopedagógica Robert J. Sternberg” ubicada en el barrio Cristóbal Colon, donde se 

realizan labores de coordinación académica y docente de apoyo escolar, gracias a esta experiencia 

es como la presente investigadora logra pulir los intereses en cuanto a lo concerniente con la 

educación, dado que en la entidad con la cual se realizaba estos apoyos tiene en su misión brindar 

una educación integral, en especial en la modalidad de apoyo escolar para niños, niñas y 

adolescentes catalogados por las instituciones educativas tradicionales como “Estudiantes 

Problemáticos” todo bajo la metodología de Robert J. Sternberg1. Partiendo de esta experiencia 

extracurricular es como se crea el proyecto de intervención y por ello en él se hace un trabajo desde 

los tres tipos de inteligencia que propone Sternberg. 

Por último, con este proyecto se pretende igual sensibilizar a aquellos contextos e 

instituciones que ofrecen espacios de prácticas a estudiantes de licenciatura, pues es dar a conocer 

la importancia de ofrecer unas mínimas condiciones, esto con el objetivo de brindar a los docentes 

practicantes un proceso que no se vea afectado, de esta forma las prácticas pedagógicas se 

conviertan en fuente de investigación y conocimiento que aportan al desempeño y desarrollo de la 

institución que realiza y recibe a dichos practicantes. 

 

 
1 Esta metodología se basa en la teoría triárquica de la inteligencia las cuales refieren a la inteligencia práctica, 

analítica y creativa 
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1.3. Objetivos generales y específicos 

 

1.3.1.  Objetivo General 

Analizar qué factores de la Práctica Social Pedagógica del Instituto Departamental de 

Bellas Artes influyen en el proyecto de intervención artística con el grado 6-1 del colegio Eva 

Riascos Plata.  

1.3.2.  Objetivos Específicos 

 

● Indagar los componentes de la Práctica Social Pedagógica de la Licenciatura en 

Artes Escénicas de Bellas Artes. 

 

● Identificar los elementos del proyecto de intervención artística.  

 

● Establecer los factores de la Práctica Social Pedagógica que influyen en el proyecto 

de intervención artística Herramientas del Juego Teatral como preparación 

actitudinal para el grado 6-1 del colegio Eva Riascos Plata. 

 

1.4. Estado del arte o antecedentes  

 

Para la elaboración de este Estado del Arte se acude a dos campos de acción desde tres 

contextos, local, nacional e internacional, es así que  se presentan 8 investigaciones pertenecientes 

al campo de la pedagogía y las artes escénicas, cuya base de estudio son Las Prácticas 

Pedagógicas, esto, con el objetivo de conocer cómo estos investigadores abordan este tema desde 

distintas miradas proporcionando así en la presente investigación un antecedente que facilite el 

proceso de analizar los factores que influyen en una Práctica Social Pedagógica. 

En segundo lugar, se presentan 5 investigaciones de la Facultad de Artes Escénicas del 

Instituto Departamental de Bellas Artes Cali las cuales surgen a partir del proceso realizado en la 

Práctica Social Pedagógica, esto como evidencia e insumo de que la práctica es una fuente de 

investigación de la facultad la cual debe ser analizada para conocer el interés de los estudiantes en 

realizar el Trabajo de Grado teniendo como punto de partida dicha asignatura.   



7 

 

1.4.1. Primer punto de partida, La Práctica Social Pedagógica.  

La práctica profesional docente desde la perspectiva de los estudiantes practicantes y 

tutores, año 2007, Venezuela, realizada por Nancy Escobar es un artículo que tiene como objetivo 

presentar la diversas concepciones acerca de la Práctica Profesional Docente desde la mirada de 

estudiantes y tutores, a nivel metodológico es una investigación de carácter cualitativo en el cual  

por medio de entrevistas logran conocer cómo los estudiantes y docentes de la Universidad 

Pedagógica Experimental Libertador (UPEL), Instituto de Mejoramiento Profesional del 

Magisterio (IMPM) del Núcleo Académico Táchira, conciben “La Práctica” dentro de la malla 

curricular,  con esto, realizan un paralelo entre ambas miradas con las cuales identifican las 

fortalezas y debilidades de la misma. Los hallazgos de esta investigación se presentan en cuatro 

puntos generales  que son direccionadas hacia: las orientaciones que recibe el estudiante por parte 

de los docentes, la concepción de los estudiantes frente al proceso de práctica, la formas en las que 

los estudiantes resuelven problemáticas durante la práctica, los sentimientos se generan al enfrentar 

el proceso de práctica de los cuales  la angustia, el nerviosismo y el miedo fueron los sentimientos 

que tuvieron mayor respuesta por parte de los estudiantes. 

Caracterización de los procesos de retroalimentación en la práctica docente , año 2011, 

Colombia, realizada por Edgar Alirio Insuasty y Lilian Cecilia Zambrano Castillo, la cual tiene 

como objetivo analizar el proceso de retroalimentación que se ofrece a los estudiantes practicantes 

en un Programa de Licenciatura en Lengua Extranjera, para esto se utiliza una metodología 

cualitativa descriptiva, en la cual trabajaron con ocho estudios de casos en los cuales participaron 

docentes y estudiantes del programa de Lengua Extranjera de la universidad pública, para 

recolectar la información se utilizan observaciones no participantes, grabaciones y entrevistas. Los 

hallazgos de esta investigación se obtienen dando respuesta a tres interrogantes: 1. ¿Qué temáticas 

se abordaron en las asesorías de práctica? De lo cual se concluye que las temáticas más abordadas 

giran en torno al saber, saber ser, saber hacer. 2. ¿Qué tipo de retroalimentación recibieron los 

practicantes en el proceso de su práctica docente?  A partir de esto se encuentra que la 

retroalimentación informativa es la más utilizada por los docentes en el proceso de formación del 

practicante en la cual se trabaja bajo una situación específica para darle solución. 3. ¿Cómo 

perciben los asesores y practicantes el papel de la retroalimentación en su proceso de formación 

docente? A partir de diversas entrevistas se concluye que el objetivo de una asesoría es el de guiar 
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y que de acuerdo a la retroalimentación que los estudiantes reciban así mismo pueden mejorar su 

práctica. Y por otro lado se encuentra que los estudiantes necesitan más refuerzos teóricos que les 

permita desenvolverse mejor en su proceso de práctica. 

Diseño, implementación y evaluación de prácticas pedagógicas en un programa de 

Licenciatura con énfasis en inglés año 2016, Colombia. Esta investigación es realizada por Pilar 

Esther Méndez, Ximena Bonilla con el objetivo de identificar los desafíos de una integración 

disciplinar en los espacios dedicados a la práctica docente de un programa de licenciatura que 

declara la interdisciplinariedad como enfoque curricular.  Esta investigación se realiza mediante 

una metodología basada en un modelo de investigación acción mixto con el cual buscan integrar 

datos cualitativos y cuantitativos. A partir de esto logran identificar  desafíos como: 1. La 

articulación de otros espacios académicos interdisciplinarios para fortalecer el proceso de 

preparación previo a ejecutar la práctica. 2. La intensidad horaria y metodologías planteadas en el 

plan de estudio no aportan plenamente para el desarrollo de la práctica. 3. Se requiere de un director 

de práctica que tenga experiencia pedagógica e investigativa en la enseñanza del inglés en colegios. 

 

1.4.2 Segundo punto de partida, investigaciones de la Facultad de Artes Escénicas del 

Instituto Departamental de Bellas Artes Cali 

A continuación, se presentan algunas investigaciones provenientes de la Licenciatura en 

Artes Escénicas del Instituto Departamental de Bellas Artes las cuales se realizaron a partir de la 

Práctica Social Pedagógica. Esto se presenta con el objetivo de demostrar cómo esta práctica aporta 

al desarrollo profesional de los estudiantes de la licenciatura. 

Cuerpo sentipensante; Experiencia pedagógica con Menores de edad en la organización 

Aldeas Infantiles. 2015. Colombia, por Shari Nelly Celis Hincapié, es una investigación que tiene 

como objetivo explorar de qué forma las artes escénicas (El teatro, la danza, los títeres y el clown) 

propician experiencias en esta población. A nivel metodológico es una investigación de carácter 

cualitativo en la cual se sistematiza un taller dirigido a una comunidad en situación de 

vulnerabilidad con la cual se realiza un proceso dividido en dos momentos, el primero hace 

referencia al proyecto de intervención el cual surge en el proceso de la asignatura Práctica Social 

Pedagógica del año 2013-2014. El segundo momento el cual responde a una observación de la 

población que le permite reelaborar dicho proyecto y aplicarlo. Con esta investigación se plantea 



9 

 

como resultado que por medio del arte se logran crear espacios de reconciliación, autoevaluación 

y auto- reconocimiento.  

 

 De la improvisación Teatral a la Pedagogía de la resocialización: Experiencia con el 

grupo Renacer con Arte de la cárcel de Villahermosa- Cali. 2017. Colombia. Realizada por María 

Alejandra Escobar García y Braham Stiven Mera Ricardo, la cual tiene como objetivo valorar el 

rol de la improvisación teatral como estrategia pedagógica en el proceso de resocialización de los 

internos que conformen el grupo Renacer con Arte del patio nueve de la EPMS Villahermosa-Cali. 

Para esto los investigadores   desde una metodología cualitativa sistematizan el taller Re-

provisando del cual partiendo de unidades de análisis logran analizar las dichas experiencias 

vivenciadas durante este proceso, obteniendo como resultado la importancia que tuvo la 

improvisación teatral como estrategia pedagógica para resocialización y por ello plantean que 

dentro del plan penitenciario deben trabajar este tipo de ejercicios en el proceso de resocialización 

de los internos. 

La investigación Teatro del oprimido como dispositivo didáctico para el desarrollo del 

cuerpo y el pensamiento 2019. Colombia. Autoras: Nathalie Cifuentes y Lina Marcela Rivera 

Giraldo. Esta investigación se realiza con el objetivo de identificar cómo las técnicas, ejercicios, 

juegos, teatro imagen y teatro- foto del Teatro del Oprimido, abordados como dispositivos 

didácticos, pueden ser pertinentes para incentivar la comunicación a través del cuerpo y adquirir 

un pensamiento crítico, en los grupos focalizados de las instituciones Educativas Alfonso López 

Pumarejo y Evaristo García. A partir de esto obtienen como hallazgos que las técnicas que parten 

del teatro del oprimido funcionan como dispositivos didácticos los cuales dan resultados siempre 

y cuando se realicen repeticiones y retroalimentaciones de los ejercicios t rabajados. 

Sensibilicemos Nuestra Voz, Ejercicios del Entrenamiento Vocal Aplicados a la Población 

Docente. 2019, Colombia. Es una investigación realizada por la autora Carolina Cadavid Quiceno, 

la cual tiene como objetivo analizar la aplicación de ejercicios pertenecientes al Entrenamiento 

Vocal para el actor en un taller de sensibilización acerca del uso de la voz en el aula con un grupo 

de la red de maestros de educación artística y cultural de Cali. Para ello utiliza una metodología 

cualitativa con la cual analiza la posibilidad de aplicar ejercicios de entrenamiento vocal con un 

grupo de docentes de escuelas públicas de Cali. De esto obtiene como hallazgo que al realizar estos 
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ejercicios con la población docente estos tuvieron que pasar por un proceso de Transposición 

Didáctica en el cual el ejercicio se adapta a las necesidades de la población. 

 

1.5 Marco conceptual 

En el siguiente marco conceptual se definen los conceptos principales que le permiten al 

lector tener un enfoque pedagógico pues los autores aquí citados pertenecen a esta rama del 

conocimiento, con el fin de tener una mirada más concreta que permita definir los conceptos de: 

Práctica Social Pedagógica y Proyecto de Intervención Artística lo que le permite al lector conocer 

por qué esta investigación se basa en la experiencia de la aplicación del mismo. 

De esta forma es como la investigadora logra encontrar un punto en común de los conceptos 

mencionados anteriormente aclarando así una ruta guía durante este proceso investigativo. 

 

1.5.1 Práctica Social Pedagógica 

 

De acuerdo con la descripción de las asignaturas publicado por la Facultad de Artes Escénicas del 

Instituto Departamental de Bellas Artes, la Práctica Social Pedagógica es un espacio teórico- 

práctico donde se trabaja lo artístico y pedagógico, en este espacio, los estudiantes de esta 

universidad al llegar a noveno semestre crean un proyecto de intervención artística y pedagógica 

el cual aborda una problemática desde dinámicas teatrales con una comunidad seleccionada y 

gestionada por ellos mismos, de esta forma el programa de la Licenciatura en Artes Escénicas 

presenta el proceso realizado (Facultad de Artes Escénicas, 2021)  

De acuerdo con lo anterior, se puede reconocer que una práctica pedagógica es un espacio 

donde los estudiantes de licenciaturas ponen en práctica y en contexto los conocimientos teóricos 

que ha adquirido acerca de la Enseñanza- Aprendizaje de esta forma, se garantiza un espacio donde 

el estudiante- practicante puede empezar retarse profesionalmente.  

Para definir el concepto Práctica Social Pedagógica se decide trabajar desde la etimología 

de las palabras que lo componen. Partiendo de lo anterior, se habla que una práctica es un hecho 

que permite conocer una realidad y aplicar lo que ha aprendido desde la teoría, autores como 

Chaverra (2003) hablan de la práctica como “ praxis, al concebir al hombre y la naturaleza como 
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realidades objetivas. Es así que el ser humano como ser concreto tiene una actividad práctica que 

es el trabajo, de allí que el desarrollo de la producción determina a su vez el desarrollo social.” (p. 

2) Es así, que este paso de la teoría a la práctica se convierte en un espacio donde el estudiante se 

confronta y encuentra distintas maneras de superar retos inmersos en dicho proceso. 

Al hablar de lo social, se hace referencia a todo lo relacionado con la sociedad y los diversos 

contextos que la conforman, en este caso, se hace referencia a que ésta práctica se realiza en un 

contexto social específico con el cual se proyecta un trabajo de intervención “la práctica social 

[…] es considerada como el conjunto de conocimientos que enseñan el modo de hacer algo, 

ajustándose a la realidad y persiguiendo un fin útil.” (Murcia, Jaimes, y Gómez, 2016, p. 259) En 

este caso, trabajar alguna problemática de la población seleccionada haciendo uso de las artes 

escénicas, es así como esta práctica social se convierte en un espacio de conocimiento, de esta 

forma es como Murcia, Jaimes y Gómez asumen el proceso de práctica como un espacio donde 

construyen propuestas que conllevan a procesos para la transformación de diversas situaciones 

acontecidas en el contexto de la práctica.  

En cuanto a lo pedagógico se plantea como todo aquello relacionado con la enseñanza en 

este caso de las artes escénicas; el origen de esta palabra data desde la antigua Grecia pues los 

esclavos eran los encargados de cuidar a los niños es por ello que esta palabra alude a la guía de 

los niños “la pedagogía es un conjunto de saberes que se aplican a la educación como fenómeno 

típicamente social y específicamente humano. […] tiene como objeto el estudio de la educación 

con el fin de conocerla, analizarla y perfeccionarla” (Romero, 2009, p, 2) es por ello que todo lo 

relacionado con la transmisión de saberes se estudia e investiga en este campo de la pedagogía 

donde se han creado a través del tiempo diversas teorías, metodologías y herramientas que facilitan 

el proceso de enseñanza aprendizaje llegando así a que el estudiante quien está aprendiendo lo 

haga de una forma positiva y duradera es decir que los conocimientos perduren en la vida de quien 

los adquiere. 

Este es un espacio en el cual los estudiantes pueden poner en práctica los conocimientos 

adquiridos durante la Licenciatura en Artes Escénicas de Bellas Artes para ello se  crea un proyecto 

de intervención social a través de las artes escénicas y lo aplican en un contexto escolar, en este 

caso durante la práctica realizada en el año 2018 dicha población pertenece a escuelas públicas de 

la ciudad de Cali ubicadas en sectores vulnerables de la ciudad, brindando así un espacio para que 
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los estudiantes de la licenciatura pongan a prueba conocimientos y teorías pedagógicas. Como lo 

menciona Fabián Andrés Llano y Leidy Anguley en su publicación, 

 La práctica pedagógica como práctica social elementos disruptivos para motivar la 

reflexión pedagógica y didáctica en el escenario universitario” una práctica Social “permite 

el intercambio de ideas, la diversidad y el eclecticismo reflexivo entre profesores, es ese 

reconocimiento de la diferencia que redunda en el posicionamiento del saber pedagógico 

como eje central de la labor docente y el oficio de enseñar. (Llano y Isaza, 2018, p, 4) 

 

 Es así que se interpreta a la Práctica Social como un espacio de intercambio de 

conocimientos pedagógicos y en este caso artísticos donde tanto como el practicante y el docente 

de la institución donde se realiza la práctica se retroalimentan entre sí aportando de esta forma al 

fortalecimiento de la enseñanza de las artes.  

Partiendo de lo anterior, el proceso práctico llega hasta el punto en convertirse en una 

fuente de investigación pedagógica donde varios estudiantes han encontrado el tema a trabajar en 

el trabajo de grado, pues al crear un proyecto de intervención para una comunidad específica le 

permite al estudiante explorar entre sus conocimientos diversas formas de poder aplicarlos y este 

hecho se da gracias a la esencia que tiene una práctica pedagógica 

 …las prácticas pedagógicas como intervención intencionada y como práctica 

social entrometen una variedad de sentidos y significados asociados a una serie de variables 

a saber: en primer lugar, la misma formación del docente quien a su vez pone en circulación 

los contenidos disciplinares aprendidos en su formación profesional y sus creencias 

particulares asociadas a unos contextos particulares. (Llano y Isaza, 2018, p, 6) 

 

Es por ello que al crear y aplicar un proyecto de intervención pensado y diseñado para una 

comunidad específica este estudio se enmarca dentro de las prácticas sociales pedagógicas, pues 

con dicho proyecto se pretende desde las artes escénicas abordar una problemática encontrada en 

dicho contexto. 

Dentro de una licenciatura de acuerdo con la ley 115 de 19942 en su artículo 109 menciona 

que  

 
2 Ley general de Educación en Colombia 
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Formar un educador de la más alta calidad científica y ética, desarrollar la teoría y la 

práctica pedagógica como parte fundamental del saber del educador, fortalecer la 

investigación en el campo pedagógico y el saber específico; y preparar educadores a nivel 

de pregrado y postgrado para los diferentes niveles y formas de prestación del servicio 

educativo (Ley 115 de 1994) 

 

La Práctica pedagógica se configura como un espacio donde los futuros licenciados pongan 

a prueba la teoría adquirida durante el proceso de formación, es así, como se afianzan los 

conocimientos, se enfrentan las teorías pedagógicas con la realidad y el practicante puede hacerse 

a una idea de cómo se está desenvolviendo actualmente la educación en Colombia, así mismo, la 

experiencia adquirida les permite ir adquiriendo herramientas pedagógicas que les facilite el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

1.15.1.1Educación Formal 

 

Se entiende por educación formal como aquella que está regida dentro de una institución 

que se rige por los lineamientos del estado, ya sea de carácter público o privado, debe estar 

direccionada bajo la ley general de la educación, la cual menciona en el título II, estructura  del 

servicio educativo,  artículo 10° que:  “Se entiende por educación formal aquella que se imparte 

en establecimientos educativos aprobados, en una secuencia regular de ciclos lectivos, con 

sujeción a pautas curriculares progresivas, y conducente a grados y títulos.” (Ley 115 , 1994) 

Convirtiéndose así, en un espacio donde los jóvenes se forman siguiendo los estándares que 

establece el estado, el cual certifica y acredita proceso educativo que cada individuo realiza   

(Velásquez et al., 2019) por ello se habla de Colegios públicos o privados, Instituciones técnicas, 

tecnológicas y universidades. 

De acuerdo a lo anterior, la educación formal tiene dos ramas de acción de acuerdo a la ley 

que las rige, la ley 115 que es la que ordena la organización del Sistema Educativo General 

Colombiano. Pero al hablar de educación formal también se hace referencia a la educación superior 

la cual está regida bajo la ley 30 de 1992, el decreto 1403 de 1993. En este concepto de Educación 

Formal el enfoque está en los proceso de Educación Básica, debido a que es en este nivel en el 

cual se aplica el proyecto de intervención; siendo así,  instituciones que dentro de su estructura 

organizativa a nivel pedagógico deben estar guiadas bajo un PEI (Proyecto Educativo 
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Institucional), un currículo de estudio en el cual la educación tenga varios niveles de forma 

ascendente que el estudiante debe superar y  para poder culminar el proceso, pues como lo 

dictamina la ley 115 de 1994, en el título II artículo 11° el estudiante debe adquirir durante estos 

niveles formativos, habilidades, destrezas y conocimientos que le permitan desarrollarse como ser 

humano, es así como la institución de educación formal debe velar por el cumplimiento de una 

serie de objetivos que plantea el artículo 13° para el desarrollo integral de los estudiantes y el 

artículo 14° que plantea una enseñanza obligatoria para el cumplimiento de estos objetivos. Es de 

esta forma que se decide dividir los niveles educativos en tres, Preescolar, Educación Básica y 

Educación Media. (Ley 115, 1994) 

Siendo así, esta educación plantea una escolaridad en el individuo cumpliendo de esta 

forma con uno de los pre requisitos para poder cursar un nivel superior que le permita 

desempeñarse profesionalmente en un área dentro de la sociedad, por ello “Los planes de estudio 

tienden a ser generales, orientados hacia una enseñanza integral. Sus metas se plantean tanto el 

desarrollo intelectual del educando como su formación física, social y afectiva” (Marenales, 1996) 

 

1.15.1.2 Educación No Formal 

 

En la educación No Formal es aquella en la cual la educación se imparte en una institución 

fuera del amparo del estado. Su característica principal es que son procesos educativos alternos a 

la escolarización que propone la educación formal, en esta no se hace entrega de certificados, 

maneja una forma de trabajo propia, con currículos diferentes, pero si tienen en sí objetivos y un 

propio plan de estudios que guían al estudiante hacia un conocimiento desde el saber hacer “estos 

espacios se enmarcan capacitaciones que cualifican la labor o trabajo específico de un sector 

productivo de la comunidad, desarrollando metodologías apropiadas para estos ámbitos […]se 

trata de la potenciación de las funciones productivas y la transmisión a nuevas generaciones” 

(Velázquez et al, 2019, p, 230) por ello se sitúa fuera de campo de la educación formal  pues los 

aprendizajes son enfocados en un saber específico; y en relación a los lineamientos que propone 

el estado ante la educación, ésta debe estar en coherencia con los principios y fines de la educación 

en general establecidos desde la constitución política de Colombia que establece el derecho a 

recibir una educación y tener libertad de elegir cómo desea aprender sin estar sometido a una 
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enseñanza netamente formal, pues la constitución plantea que hay libertad de seleccionar la forma 

en la que se transmiten los conocimientos, se investiga y aprende. Abriendo de esta forma el 

camino para que aparezcan tres formas de educación reconocidas por la ley, formal, no formal e 

informal.  

Aunque se da de igual manera que en la educación formal, en esta encontramos un proceso 

educativo estructurado por niveles, como lo dictamina el artículo 12° “El servicio público 

educativo se atenderá por niveles y grados educativos secuenciados, de igual manera mediante la 

educación no formal y a través de acciones educativas informales teniendo en cuenta los principios 

de integralidad y complementación” (Ley 115 , 1994).   A diferencia que estos niveles aquí no 

deben estar enmarcados en preescolar, básica y media como lo plantea el artículo 11° pero si debe 

tener una jerarquía donde se muestre el logro obtenido. 

 Esta misma ley enmarca la educación no formal como un proceso mediante el cual el 

estudiante logra complementar los conocimientos básicos que le permiten adquirir capacidades y 

habilidades para desenvolverse en el sistema social relacionando estos aprendizajes con el 

territorio que habita, instaurando así objetivos o propósitos enfocados a sus finalidades educativas. 

 

1.15.1.3 Educación Informal 

 

Al hablar de educación informal se entiende como aquella que no se rige por las normativas 

que impone el estado. Su enfoque está direccionado hacia un proceso individual, se puede dar por 

medio de tradición oral, pues esta se desenvuelve en espacios de conocimiento, por ejemplo en 

bibliotecas, grupos de estudio, escuela en casa, grupos sociales donde se generen procesos de 

enseñanza aprendizaje. Propiciando así un ambiente de aprendizaje libre, donde el estudiante no 

se siente presionado por los objetivos y competencias que debe cumplir obligatoriamente en la 

educación formal para poder ser promovido de grado. Pues en este tipo de educación el proceso lo 

trabaja el mismo estudiante. 

el aprendizaje está medido por las experiencias vivenciales con las cuales se generan 

espacios significativos dentro de la vida familiar o comunal, trabajos o juegos, ritos, 

ceremonias, cánticos, relatos entre otros rituales que se constituyen alrededor de las 

relaciones comunitarias diarias, las cuales, como narraciones de herencia, se transmiten a 

través de la palabra. (Velázquez et al., 2019, p, 230) 
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Desarrollándose de esta forma en espacios no escolares por ende no certifica el 

conocimiento, en muchas ocasiones son tomadas como actividades extracurriculares, estas se 

pueden enmarcar en: talleres, diplomados, formación artística, deportivas, espacios de formación 

direccionado por madres comunitarias, está dirigida a todo tipo de población y sus ingresos al no 

ser parte del estado, suelen devenir de fondos probados quienes se las mantiene  

Esta educación no se rige por una ley en especial, sino que al contrario sigue a su manera 

los lineamientos de la ley general de la educación, por ello el artículo 14° en la ley 115 lo menciona 

como “ARTÍCULO 43. Definición de educación informal. Se considera educación informal todo 

conocimiento libre y espontáneamente adquirido, proveniente de personas, entidades, medios 

masivos de comunicación, medios impresos, tradiciones, costumbres, comportamientos sociales y 

otros no estructurados.” (Ley 115 , 1994) permitiendo así que el estudiante sea dueño de su propio 

proceso educativo y aprenda lo que desee aprender, de esta forma a través de este tipo de educación 

el estudiante se prepara para enfrentar unas estructuras sociales. 

 

1.5.2 Proyecto de intervención 

 

Se decide definir este concepto debido a que la base de esta Investigación se encuentra en 

la experiencia de la aplicación del proyecto de intervención Herramientas del juego teatral como 

preparación actitudinal el cual surge a partir de las necesidades de la población con la que se 

trabaja en el marco de la asignatura Práctica Social Pedagógica. 

Un Proyecto de Intervención se define como “un género discursivo del ámbito profesional 

que cumple un rol importante en las prácticas profesionales […]consiste en diagnosticar y 

caracterizar un problema de orden práctico o una situación problemática para plantear estrategias 

que permitan articular acciones para su superación” (Stagnaro y Da Representacao, 2012, p, 157) 

por ello como se menciona en el párrafo anterior este proyecto surge de una observación directa e 

indirecta la cual da a conocer las necesidades y problemáticas de la población, este proyecto se 

aplica haciendo uso de las Artes Escénicas como medio de intervención con la comunidad, de esta 

forma se plantean estrategias para abordar dichas problemáticas. 
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Para la creación y aplicación de este proyecto de intervención el Docente Practicante pasa 

por varias fases que le permiten tener como resultado una problemática de la población y una 

propuesta de solución a dicha problemática, dichas fases son las que mencionan las autoras Daniela 

Stagnaro y Natalia Da Representaçao en su artículo El Proyecto de intervención. 

La elaboración de proyectos de intervención forma parte de una práctica profesional 

dividida en etapas que varían en número según los autores que se han ocupado de describir estos 

proyectos. Suelen considerarse cuatro fases generales: diagnóstico, diseño, desarrollo y 

evaluación. Sin embargo, estas pueden especificarse aún más. Horejs (1995) plantea que se trata 

de seis etapas: 1) la identificación del problema, 2) la formulación y el análisis de factibilidad, 3) 

la negociación y el financiamiento, 4) la ejecución, 5) la fase de operación o funcionamiento y 6) 

el seguimiento y la evaluación (Stagnaro y Da Representacao, 2012, p, 158) 

Dentro de este proyecto se realizan y vivencian estas 6 fases mencionadas anteriormente 

pues el Docente Practicante dentro del proceso pedagógico realizado en la asignatura Práctica 

Social Pedagógica adquiere herramientas que le permiten desenvolverse a nivel profesional.  

1.5.2.1 Proyecto de intervención Social. 

 

Como su nombre lo indica tiene un enfoque en la atención de problemáticas sociales, por 

ello este tipo de proyectos aparecen cuando en un sector dentro de la sociedad requiere ser 

intervenida, este tipo de proyectos como lo indica Bermúdez, incentiva a la creación de espacios 

de ayuda ante demandas sociales en las cuales se cuenta durante la intervención social con el apoyo 

de la institucionalidad de carácter (estatales, no estatales, sociedad civil, organizaciones 

comunitarias, escuelas, universidades, medios masivos de comunicación, artistas, la población 

identificada como beneficiaria) (2011) es de esta forma que en el trabajo social estos procesos 

están direccionados por profesionales de la psicología, trabajo social quienes con el apoyo de otras 

áreas como la salud, la educación, lo jurídico logran aportar a estos procesos de intervención. 

Dentro de estos procesos de intervención se encuentran dos clases, La primera está 

direccionada hacia la intervención caritativo-asistencia, en la cual tiene una estrecha relación con 

la beneficencia “se realizan con el propósito de resolver necesidades apremiantes focalizadas en 

poblaciones que por diversas situaciones se consideran vulnerables.” (Sánchez, 2020, p, 69). La 

segunda se enfoca en la intervención sociopolítica no surge desde lo gubernamental, pero si está 
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relacionado con el desarrollo de la sociedad, por ello intervienen problemáticas que le impidan 

avanzar como estado, evaluando las políticas que se implementadas con la población, es así que 

de acuerdo con Sánchez 2020 ésta segunda posee un carácter más crítico frente a los lineamientos 

políticos y al desarrollo económico del país. 

De acuerdo a lo anterior se puede concluir que este tipo de intervenciones aunque son 

aplicadas con una población específica se presenta desde un servicio social dado desde las prácticas 

cotidianas de quien se intervenga bajo el objetivo de llegar a una transformación de los actores 

participantes de estos proyectos “La intervención social se entiende como un campo social de 

análisis o de acción social del cual se ocupan diferentes disciplinas y profesionales” (Estrada, 2011 

como se cita en Sánchez, 2020, p,71) pues con el aporte de diferentes áreas profesionales es la 

forma en cómo se logran abordar dichas problemáticas y llegar a posibles soluciones. 

1.5.2.2Proyecto de Intervención Educativo. 

En el entorno escolar se encuentran diversas problemáticas por abordar en cuanto al 

aprendizaje; esto hace que los estudiantes de este lugar se encuentren con obstáculos que les 

retrasan su proceso académico. Por ello los proyectos de intervención escolar son aquellos que se 

enfocan en una problemática específica dentro del contexto de la educación formal, abarcando así 

una situación ya sea académica u organizacional dentro del contexto escolar, es así que se entiende 

por Intervención educativa como “una estrategia de planeación y actuación profesional que 

permite a los agentes educativos tomar el control de su propia práctica profesional mediante un 

proceso de indagación-solución” (Barraza , 2010, p,24)  

Para la creación de este tipo de proyectos se habla acerca de unas fases por las cuales debe 

pasar las cuales son:  

● Planeación. Como su nombre lo indica es el espacio donde el docente crea el 

proyecto, plantea una temática, una problemática y a partir de esto se proponen 

objetivos y metodología a trabajar. Esta planeación es un paso mediante el cual se 

construye todo el proyecto antes de aplicarlo, por ello este es un espacio que permite 

realizar “ Una descripción más amplia  del proyecto, definiendo y caracterizando la 

idea central de lo que se pretende realizar”  (Ander-Egg y Aguilar , 2005, p 36) Para 

esta planeación se debe tener en cuenta el contexto bajo el cual se trabaja, establecer 
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metodologías, fases y un cronograma de ejecución, pues esta es una guía bajo la cual 

se implementa el proyecto. 

 

● Implementación. Al momento de tener la planeación se pasa a implementar el proyecto 

con la comunidad seleccionada, en esta implementación pueden surgir algunos cambios 

que no suelen ser previstos en la planeación, pero aun así el docente debe direccionarse 

hacia el objetivo planteado, por ello esta implementación “Comprende los momentos 

de aplicación de las diferentes actividades que constituyen la Propuesta de Intervención 

Educativa y su reformulación y/o adaptación, en caso de ser necesario.” (Barraza , 

2010, p24)  

 

● Evaluación. Esta puede ser la parte más importante del proyecto pues es la que permite 

tener una retroalimentación de cómo va el proceso y en qué condiciones termina, 

identificando si se cumplen los objetivos planteados y como el proyecto aporta en la 

comunidad intervenida, permitiendo así conocer qué se debe mejorar en el proyecto y 

conocer sus debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades pues, la evaluación 

“pone -en el lenguaje de la planificación estratégica- la detección de todos los 

obstáculos posibles al proyecto, la evaluación de problemas potenciales, la 

identificación de amenazas y riesgos, etc.” (Ander-Egg y Aguilar , 2005, p,94) 

 

● Socialización. Es la parte en la cual se le muestra a los integrantes del sector la 

problemática y como esta se aborda, además da cuenta ante los demás del trabajo 

realizado durante esta intervención educativa “Esta fase debe conducir al receptor a la 

toma de conciencia del problema origen de la propuesta, despertar su interés por la 

utilización de la propuesta, invitarlo a su ensayo y promover la adopción-recreación de 

la solución diseñado” (Barraza , 2010, p,24) 

 

Es de esta forma en la cual se constituye un proyecto de intervención educativo el cual se constituye 

como una apuesta con miras al mejoramiento del proceso enseñanza- aprendizaje dada en el 

entorno escolar, pues, “Una Propuesta de Intervención Educativa puede ser elaborada por todo 
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aquel profesionista que desea sumergirse en un proceso de mejora continua y ve en esta estrategia 

una opción para sistematizar y mejorar su experiencia profesional” (Barraza, 2010, p,28) 

1.5.2.3. Proyecto de intervención artística 

Este tipo de proyecto de intervención, aborda una problemática de una población o territorio desde 

diversas expresiones artísticas con las cuales se direcciona hacia la resolución o resignificación de 

dicha problemática en un territorio específico. 

Estos proyectos se formulan desde un trabajo ya sea con comunidad o desde un trabajo en la 

intervención del territorio, ya sea para solucionar problemática específica o intervenir espacios 

públicos para hablar de temas que afectan a la sociedad, todo desde diversas manifestaciones 

artísticas como la danza, la música, la pintura, las artes visuales o todas juntas como se presenta 

en el proyecto Nobody3 el cual es realizado por un grupo de artistas dedicados a hacer 

intervenciones espacios públicos haciendo uso de performance en los que combinan la danza 

Butoh con las artes visuales. Estas manifestaciones artísticas se adaptan de acuerdo al tiempo y el 

espacio en que el grupo esté, con esto el grupo al intervenir el espacio urbano busca enfrentar al 

público que los ve frente al tema de los engaños e ilusiones que rodean a la sociedad 

Esta relación entre lo real y lo imaginario se expresa por una serie de piezas de 

videoarte dependientes de unas intervenciones en el espacio público, que enfrentan al 

espectador cara‐a‐cara con las ʺilusiones históricasʺ que subyacen en la sociedad actual, 

aludiendo al engaño y la indiferencia del mundo que nos rodea (Rabazas, Angulo, 

Martínez- Arraras, & Veselinova, 2013, p, 509) 

 

Es así que un proyecto de intervención artística se puede desarrollar en cualquier ámbito de la 

sociedad, por ejemplo existen proyectos de intervención artística en el espacio urbano, desde el 

campo de las artes visuales se encuentran diversas manifestaciones que se pueden reconocer en los 

muros y calles de la ciudad, las cuales son utilizadas para que varios artistas plasmen en ellas 

hechos de denuncia, o traten temas que conciernen en la sociedad como por ejemplo las luchas 

sociales transformando así espacios y en algunas ocasiones resignificándolos para la comunidad, 

este tipo de intervención se puede dar desde diversas técnicas “que van desde el graffiti, la pintura, 

el estarcido, la fijación de afiches, e incluso la proyección de imágenes con medios digitales, […] 

 
3 Proyecto Nobody: Estudio de caso de una intervención artística en los espacios de Tabacalera y Matadero‐

Madrid 
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utilizan el arte como una herramienta de denuncia para transformar las áreas libres de sus ciudades” 

(Maiztegui, 2020, p,1) 

 

También se pueden observar proyectos direccionados al trabajo con comunidad, donde se aborda 

una problemática específica de la comunidad y se trabaja desde el arte para darle una solución 

como se muestra en el proceso realizado por el maestro Ángelo Miramontti quien desde su 

semillero de investigación en la ciudad de Cali trabaja desde la técnica del teatro foro y teatro del 

testigo con diversas comunidades víctimas del conflicto armado, con su proyecto Historias de 

heridas, caminos de sanación: el Teatro del Testigo con víctimas de violencia sexual en el conflicto 

armado pues a través de estas técnicas teatrales este grupo de mujeres logra compartir sus historias 

y hacer un proceso de sanación  “Esta técnica implica un distanciamiento del puro relato 

autobiográfico, pero también una reconexión con la existencia de una otra persona significativa 

para la participante” (Miramontti, 2022, p, 38) Es así que este proyecto culmina con un ritual donde 

se presenta la obra de teatro realizada por las mujeres a partir de sus propias historias.  

De acuerdo con lo anterior, se logra evidenciar que un proyecto de intervención artística aborda 

problemáticas desde distintas miradas y las transforma a través del arte. 

 

1.6 Marco metodológico 

 

Esta investigación es de modalidad monográfica puesto que se realiza con el objetivo de 

analizar qué factores de la Práctica Social Pedagógica del Instituto Departamental de Bellas Artes 

influyen en el proyecto de intervención artística con el grado 6-1 del colegio Eva Riascos Plata. 

Para ello se trabaja desde un enfoque cualitativo con diseño de teoría fundamentada por cuanto 

expone un proceso desarrollado en un contexto específico, indaga la relación de dos variables 

relacionadas a dicho contexto que es la experiencia de práctica pedagógica y que a su vez tiene 

distintos elementos. Se constituye pues dentro de la línea de investigación en Pedagogía Artístico 

Teatral / Pedagogía de las Artes escénicas, a razón de ser una investigación que se sustenta en la 

experiencia de aprehensión y transmisión de conocimientos teórico-prácticos del arte teatral 

debido a que se pretende hacer una retroalimentación a la Práctica Social partiendo desde la 

experiencia propia al cursar la materia. 
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 Para esto se analiza la experiencia de la Práctica Social Pedagógica del Instituto 

Departamental de Bellas Artes cursada en el año 2018, en la cual se aplica un proyecto de 

intervención social en la institución educativa Eva Riascos Plata- Sede Principal, de carácter 

público en la ciudad de Cali, Valle del Cauca, con estudiantes de  grado sexto quienes oscilan entre 

los 11 y 15 años de edad, de estratos socioeconómicos cero, uno y dos, cuyo lugar de residencia -

de la mayoría- es en la misma comuna donde se ubica el colegio. A partir de este proyecto de 

intervención la investigadora Francie Angélica Aguirre Muñoz toma como punto de partida dicha 

vivencia para analizar las prácticas pedagógicas de las artes escénicas del Instituto Departamental 

de Bellas Artes. 

 

1.6.1 Unidades de análisis 

 

Las unidades de análisis con las cuales se trabajan en esta investigación son:  

a) Personas o casos debido a que esta investigación se centra en la experiencia 

vivenciada por la investigadora al cursar la Práctica Social Pedagógica con el 

proyecto de intervención Herramientas del juego teatral como preparación 

actitudinal y Papeles o Roles debido a que este análisis se realizará desde la mirada 

como estudiante de la práctica.  

b) Asignatura: Práctica Social Pedagógica, de esta unidad se busca hacer un 

seguimiento a lo que está documentado dentro de la práctica social pedagógica por 

parte de la Facultad de Artes Escénicas en la historia de la institución. 

La investigación se desarrolla en tres fases: recolección, sistematización y evaluación 

1. Fase de recolección, en esta fase se organizan y recolectan la mayor cantidad de 

información posible sobre la Práctica Social Pedagógica y el proyecto de 

intervención, desde bitácoras, anotaciones, programas analíticos de la materia, 

soportes teóricos y demás materiales relacionados con dicha práctica. 

2. Fase de sistematización, para esta segunda fase se pasa a sistematizar la 

información recolectada en la fase anterior, esta organización se realiza de acuerdo 

con las unidades de análisis y los objetivos específicos. 
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3. Fase de evaluación, donde a través de diversos análisis y reflexiones se llega a una 

evaluación cualitativa de la Práctica Social Pedagógica donde se responde 

directamente la pregunta de investigación. 

1.6.2 Variables, instrumentos y categorías de análisis. 

Con esto, se pretende resolver la pregunta de investigación: ¿Qué factores de la Práctica 

Social Pedagógica del Instituto Departamental de Bellas Artes influyen en el proyecto de 

intervención artística con el grado 6-1 del colegio Eva Riascos Plata? La cual se dará estudio y 

respuesta de acuerdo con las variables de estudio que se abordan en esta pregunta las cuales son:  

a) Práctica Social Pedagógica: para esta variable, se aplica el instrumento de recolección 

de datos documental, que constituye en la revisión de los programas analíticos de la asignatura, 

existentes en el repositorio de la facultad de Artes Escénicas, a los cuales se tiene como categoría 

de análisis: año, objetivo, competencias y ejes temáticos para cada uno de los tres tipos de 

programa analítico que se presenta a lo largo del tiempo (práctica única, practica uno, practica 

dos), el diseño del instrumento se ejemplifica a continuación (Tabla 1): 

 

Tabla 1 Ficha de lectura para programas analíticos.  

 

Nombre de la materia: Práctica Social Pedagógica  

Docente:  

# Año Objetivo Competencias Ejes Temáticos 

Consecutivo 

que permite 

determinar la 

cantidad de 

programas 

analíticos 

relacionadas 

a la 

asignatura 

que reposan 

en la facultad 

de Artes 

escénicas 

Determina el 

año/semestre 

que se ejecuta  

Permite visualizar el 

objetivo de asignatura  

Registra las competencias que se 

desarrollan dependiendo el enfoque que 

se les de 

Enumera los ejes temáticos que se determinan en el 

programa 

Elaboración propia   

Para la misma variable se utilizó una entrevista que busca recolectar la información desde 

la experiencia de la maestra asignada y que tiene como categoría de análisis las siguientes: 

metodología, competencias y auto-evaluación de la asignatura, siendo el siguiente guion el 

utilizado: 
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Tabla 2 Guion Entrevista a maestros que han direccionado la materia PSP 

Guion de entrevista a maestros reportados (en los programas analíticos PSP 1-2 aportados por 

la facultad) como dirigentes de la práctica social pedagógica desde el año 2009-2021. 

  

1. Metodología: 

  

-    ¿Cómo se hace la práctica? 

-    En cuanto al proyecto, ¿cuál es el proceso que realiza el estudiante? 

-    ¿Cómo se dirige la sistematización? 

-    ¿Cuántos profesores hacen parte de la práctica? 

-    ¿Quién se encarga de conseguir la población con la cual se trabaja? 

-    ¿Cómo se le hace seguimiento a la relación docente practicante-población? 

-    ¿Cuál es el marco histórico y legal bajo el cual se desarrollan los sistemas de 

prácticas en las licenciaturas en Colombia? 

 2. Competencias: 

  

-    ¿Cuáles considera que son los componentes de la práctica? entendiendo por 

componente como los elementos que componen un todo. 

-    ¿Cómo se aplica el componente investigativo dentro de la práctica, dentro de qué 

objetivo?  

-    ¿Cuál es la importancia que tiene la investigación en esta práctica? 

-    ¿Cómo se plantean las competencias? 

-    ¿Por qué las competencias se vuelven más específicas? 

-    ¿En qué favorece esto a la práctica tener competencias más específicas? 

-    ¿Cuál es la diferencia entre plantear una competencia general a una competencia 

más específica?  

 3. Autoevaluación de la asignatura: 

  

-    ¿Qué problemas se encuentran en la realización de esta práctica? 

-    ¿Por qué cambiaron de docente?  

-    ¿Se hacen modificaciones a la práctica, es decir a la forma en la que se realizaba 

el proceso? 

-    ¿Cómo se evaluaba el buen funcionamiento de la práctica? 

-    ¿Cómo la facultad aborda las problemáticas en la práctica? 
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-    ¿Ha habido casos donde el estudiante no pudiese hacer la práctica porque la 

población era inestable? 

-    ¿Qué hace la facultad o la docente encargada de esta materia ante esta 

problemática?  

-    ¿Cuáles son las garantías que el programa de Licenciatura en Artes Escénicas 

ofrece a los y las docentes practicantes en el espacio de la asignatura? 

 

 b) Proyecto de intervención artística: para esta variable se tiene en cuenta dos aspectos: el 

general, donde se indagan los factores que componen la elaboración de un proyecto de esta índole, 

para el que se toma como categoría de análisis fuentes bibliográficas y bitácoras. Y el aspecto 

específico, que permite hacer la simbiosis entre la teoría y la práctica, aquí se evalúa el proyecto 

de intervención artística aplicado dentro de las dos fases de la Práctica Social pedagógica, para la 

cual se retomaron bitácoras, el diseño del proyecto y la sistematización de este. 

Para ambos aspectos de la variable se decide recopilar  el proceso bajo el cual se crea el 

diseño del proyecto, la ejecución del mismo para lograr analizar qué factores de la Práctica Social 

Pedagógica del Instituto Departamental de Bellas Artes influyen en el proyecto de intervención 

artística con el grado 6-1 del colegio Eva Riascos Plata.  

2 Capítulo II: Los Componentes de la Práctica 

 

En respuesta al primer objetivo específico de la presente investigación, donde se plantea 

indagar acerca de los componentes de la Práctica Social Pedagógica (PSP) de Bellas Artes – 

Institución Universitaria del Valle, se requiere conocer la naturaleza de este proceso práctico que 

viven los estudiantes de la Licenciatura en Artes Escénicas de esta institución. Se entiende por 

componente como un conjunto de elementos que conforman un todo, es por ello que se indaga en  

los programas analíticos de un periodo de tiempo determinado (2009-2020) los componentes 

constantes y cambiantes, en los documentos del programa se busca la definición que realiza la 

facultad de artes escénicas acerca de la asignatura PSP y dentro de las bi tácoras las experiencias 

propias, con estas fuentes de información se logra construir una contextualización del proceso que 

vivencian los estudiantes de la licenciatura, enfocando esta indagación en aquellos elementos que 

siempre han estado presentes en el proceso académico. En este capítulo se define qué es la práctica, 
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los roles que se desenvuelven dentro de ella, se presenta un barrido histórico de la práctica que 

data del 2009 al 2021, los componentes de la práctica y se culmina con una reflexión final. 

 

2.1 La práctica social pedagógica  

 

La Práctica Social Pedagógica en Bellas Artes – Institución Universitaria del Valle - 

Facultad de Artes Escénicas, es un espacio en el cual el estudiante-docente pone en práctica los 

conocimientos adquiridos durante el proceso académico, aplicados mediante un proyecto de 

intervención artística que se crea de acuerdo a las necesidades de un grupo focal.  

La PSP está divida en dos partes, una de ellas es práctica, la cual permite poner a prueba 

lo que teóricamente se plantea en el proyecto presentado para esta asignatura. La otra parte es 

teórico-reflexiva, pues es donde los docentes acompañantes, da herramientas para resolver 

conflictos y problemas que se encuentren durante esta fase práctica. 

Así que en la descripción que realiza la Facultad de Artes Escénicas acerca de esta materia, 

se observan cuatro momentos desarrollados en dos semestres académicos, los cuales son: 

complementos teóricos, observación de la población y diseño del proyecto de intervención 

pedagógica, implementación/aplicación del proyecto y sistematización de este, y por último 

socialización de resultados con la comunidad académica. (2021) 

Dentro de ésta estructura práctica existen dos roles de docentes que guían el proceso los 

cuales tienen objetivos y acercamientos distintos a los estudiantes practicantes, pero ambos 

trabajan bajo el precepto de que este practicante pueda desenvolverse y vivenciar un proceso 

educativo, en el cual pueda ejecutar las herramientas pedagógicas y artísticas obtenidas durante el 

proceso de la licenciatura, estos roles se denominan docente de aula y docente de campo. 

 

2.1.1 Docente de Aula 

Es La/El docente encargada (o) de direccionar la materia de PSP, es quien da a los 

estudiantes referentes teóricos para la creación del proyecto de intervención, en esta parte teórico-

reflexiva proporciona  herramientas para resolver conflictos y problemas que se encuentren durante 

esta fase práctica, permitiendo así vivenciar un espacio de esparcimiento, desahogo y resolución 
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de conflictos, pues, a través de textos, letras y hablar de lo acontecido el estudiante puede 

identificar falencias y oportunidades dentro de su trabajo pedagógico, permitiéndole incrementar 

su capacidad de observación y análisis que lo llevan a mejorar su práctica pedagógica. 

 

2.1.2 Docente de Campo. 

 

Es la/el docente que acompaña el proceso  en el espacio de práctica, son los encargados de 

visitar junto con el/la practicante el contexto bajo el cual van a trabajar, además de representar la 

institucionalidad, teniendo un contacto directo con la comunidad con la cual se va a implementar 

dicho proyecto de intervención artística, así mismo, es quien observa y evalúa al estudiante en 

medio de su práctica, de esta  forma se convierte en un ojo externo, así facilita observaciones en 

cuanto al quehacer docente, identificando desde afuera las dificultades, oportunidades, fortalezas 

y amenazas en el desarrollo de la práctica.  

 

2.2. La práctica pedagógica a través de la historia. 

 

De acuerdo con los registros otorgados por la facultad de Artes Escénicas del Bellas Artes 

– Institución Universitaria del Valle, se presenta a continuación un paneo histórico que concierne 

aproximadamente 10 años de implementación de esta asignatura; la información aquí presentada 

se extrae de los programas analíticos del 2009-1 hasta 2021, indagando así, acerca de los 

componentes que siempre han estado dentro de la práctica han sobrevivido con el paso del tiempo. 

Es por ello que a continuación a modo de síntesis y extrayendo extractos de los programas 

analíticos entregados por la facultad se crea la siguiente tabla en la cual se muestra lo trabajado 

desde el objetivo, competencias y ejes temáticos. La siguiente tabla se divide en tres momentos: 

práctica pedagógica única, práctica social pedagógica fase 1 y práctica social pedagógica fase 2 
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Programas Analíticos años 2009-2021 

Tabla 3 Práctica Pedagógica única 

 

Nombre de la materia: Práctica Social Pedagógica  

Docente: Doris Sarria Valencia  

 

# Año Objetivo Indicadores de Competencias Ejes Temáticos 

1 2009-1 Articular la  reflexión permanente de la 

práctica social pedagógica y de la 

práctica artística teatral en el proceso 

formativo del actor pedagogo. 

Las competencias a desarrollar se basan 

en: reflexión de la experiencia 

vivenciada. Se piensa el PEI institucional 

en relación con la práctica. Se realiza un 

plan de aula. Por último, se establecen 

criterios de evaluación.   

Dentro del desarrollo temático se enfoca primero en 

el hecho que el estudiante mantenga una postura 

positiva frente al proceso a través de reflexiones 

acerca de la pedagogía artística y los procesos 

educativos en instituciones, también realizan una 

retroalimentación del semestre de práctica anterior, 

revisan el tema del desarrollo humano, PEI, Plan de 

Aula y finalmente reflexionan acerca de lo 

acontecido durante la práctica finalizando con una 

muestra y sistematización del proceso realizado. 

 

2 2009-2 Conocer, reflexionar y asumir una 

actitud crítica, propositiva, creativa y 

gestora frente a la realidad escolar, 

frente a los procesos de creación 

artística y frente a los problemas 

conceptuales que plantea el ejercicio  

pedagógico – artístico, en el marco de 

las dinámicas escolares desde una 

perspectiva interdisciplinar y 

pluridisciplinar 

A nivel de competencias el estudiante se 

convierte en un dinamizador de procesos 

culturales desde el teatro.  Este semestre 

se involucra la investigación como medio 

para compartir el trabajo realizado desde 

una mirada diversa  

Se continúan trabajando los temas en referente a la 

planeación de la práctica, plan de Aula, el PEI. 

Adicional a esto se enfatiza este semestre en temas 

desde la pedagogía en relación con el teatro, el arte 

y la cultural, animación Sociocultural; todo esto 

basado en una realidad escolar. También se 

involucra el tema de la investigación para la 

creación. 

 

3 2010-1 No se observan cambios Este año al igual que el anterior las 

competencias invitan a los estudiantes a 

convertirse en dinamizadores de 

procesos culturales en los cuales 

aprenden a aprender y desde la 

investigación y la creación reconocen la 

diversidad. 

 

No se observan cambios 

4 2011-1 Se continúa con el objetivo de asumir 

una mirada crítica, creativa y 

propositiva frente a este proceso de 

práctica pedagógica en el marco de las 

dinámicas escolares  

Para este año el actor pedagogo se 

proyecta como un dinamizador de 

procesos culturales, se continúa 

trabajando desde la investigación y 

creación con el objetivo de compartir 

estos procesos pedagógicos y se acentúa 

en que el estudiante reconozca que las 

poblaciones son diversas y que el arte es 

un espacio que permite resignificar la  

vida. 

Al igual que el anterior año aquí plasmado, se 

continúa trabajando la planeación de la práctica y del 

aula, La pedagogía desde el pensamiento como 

pedagogo, desde la poética y el teatro, educación y 

cultura, arte y cultura, PEI, realidad escolar. 
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5 2012-1 No se observan cambios Las competencias siguen siendo las 

mismas que el año anterior  

Entre los ejes se une la planeación de la práctica con 

la del plan del aula, la  investigación se realiza para 

la creación, esto, a  partir de los ejes transversales de 

los currículos de la escuela. De resto siguen siendo 

los mismos temas por trabajar que el año anterior  

 

6 2013-1 No se observan cambios No se observan cambios No se observan cambios 

 

Nombre de la asignatura: Práctica Social Pedagógica  

Docente: Elizabeth Sánchez y Cristina Gómez 

 

7 2015-1 Articular la  reflexión permanente de la 

práctica social pedagógica y de la 

práctica artística teatral en el proceso 

formativo del actor pedagogo. 

Las competencias a manejar este año son 

en relación a realizar una autoevaluación 

que les permita proyectar la  PSP del 

semestre anterior, a  partir de esto se 

proyectan una socialización del proceso 

realizado, retoman el tema del PEI, Plan 

de Aula y definen criterios de 

autoevaluación del proyecto, esto se hace 

en conjunto con el docente acompañante 

de la institución y el tutor de la facultad 

A nivel temático se trabaja  primero desde un 

encuentro del maestro docente con el maestro 

estudiante desde la reflexión y aplicación de los 

saberes acerca de la pedagogía artística, con el 

propósito de asumir una actitud abierta a los 

procesos de las instituciones, revisión de la PSP 

anterior, articulación de las dimensiones del 

desarrollo humano, estudio del PEI, organización 

del plan de aula esto en conjunto con el docente 

acompañante, reflexión sobre los encuentros de los 

docentes, muestra y sistematización de los procesos. 

 

Fuente Elaboración propia a partir de los programas analíticos de la asignatura Práctica Social Pedagógica de los años 2009 a l 

2015  

Tabla 4 Práctica Pedagógica Fase I 

Docente: José Fener Castaño 

 

9 2018-1 Se trabaja bajo el objetivo de diseñar 

un proyecto de intervención artística  

Para este semestre las competencias se 

basan en los tres ejes: Artística, 

Pedagógica e Investigativa  

El desarrollo temático se proyecta en tres unidades 

donde la primera está direccionada a la formulación 

del proyecto, la  segunda el diseño y la tercera es la 

implementación. 

José Fener Castaño 

 

 2020-1 Continúa con el objetivo de diseñar un 

proyecto de intervención artística  

 

 

 

 

En la artística se propone indagar sobre 

la línea de trabajo del quehacer artístico 

y articular la  educación artística con las 

artes escénicas.  

En el pedagógico identifican la propuesta 

metodológica a desarrollar en la práctica, 

planteando así una propuesta 

metodológica a desarrollar con la 

comunidad. 

Y a nivel investigativo, se invita a 

realizar un diagnóstico de la comunidad 

A nivel temático se dividen en tres unidades, la 

primera está diseñada para que el estudiante 

adquiera herramientas teóricas que le ayuden a crear 

este proyecto. La segunda es el diseño del proyecto 

de intervención y la tercera es la implementación y 

sistematización de dicho proyecto. 
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y se invita a diseñar este proyecto de 

intervención 

 2021-1 No se observan cambios Se trabajan desde tres componentes, 

artístico, pedagógico e investigativo 

proyectados a que el estudiante articule la 

educación artística con el quehacer 

teatral, cree su propio proyecto de 

intervención y sistematice la experiencia  

En el desarrollo temático se clasifica en: 

Teórico: donde los estudiantes ven temas como 

intervención etnográfica, observación participante, 

diseño de proyectos y teatro del oprimido.  

Diseño del proyecto: en esta unidad se abordan todos 

los componentes que debe tener el proyecto, desde 

la pregunta problema hasta el cronograma de trabajo 

y se continúa abordando la temática del teatro del 

oprimido 

Implementación del proyecto. 

 

 

Fuente Elaboración propia a partir de los programas analíticos de la asignatura Práctica Social Pedagógica de los años 2015 al 

2021  

 

Tabla 5 Práctica Social Pedagógica Fase II 

 

José Fener Castaño 

 

10 2017 Se enfoca el objetivo en la 

sistematización de la experiencia  
Aparece en la competencia investigativa 

la creación de un artículo como forma de 

sistematizar la  experiencia “Organiza su 

experiencia pedagógica -artística, a  través 

de la investigación cualitativa, recogida 

en un artículo, ensayo o ponencia 

publicable.” 

 

 2018-2 Se continua con el objetivo de 

sistematizar el desarrollo del proyecto 

de intervención artística propuesto el 

semestre anterior 

No se observan cambios No se observan cambios 

 

Mavim Sánchez 

 

11 2020-1 Para este año se trabaja bajo el mismo 

objetivo general, pero se involucra el 

término de “Proyecto de Intervención 

pedagógica y artística”  

Como objetivos específicos plantean 

propiciar espacios de reflexión en 

torno a la pedagogía desde la teoría y 

la práctica. El segundo objetivo 

específico invita a convertir la  PSP en 

No se observan cambios Los temas para este año se sintetizan en dos: 

Sistematización de experiencias 

De la teoría pedagógica a la práctica  
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un espacio de autoevaluación desde las 

experiencias que permitan mejorar la 

praxis pedagógica. 

 

José Fener Castaño 

 

 2020-2 En la segunda fase de la práctica se 

direcciona hacia la sistematización del 

proceso 

En este caso se plantea un componente 

general direccionado hacia la 

construcción de argumentos para 

sustentar dicho proyecto.  

En el componente artístico se proyecta 

para que el estudiante dinamice procesos 

culturales. 

En el pedagógico, identifique la 

metodología con la cual está trabajando. 

Y en el investigativo, sistematice la 

experiencia  

El desarrollo temático se direcciona en tres líneas: 

sistematizar la  experiencia, el uso de la tecnología 

en el aula y cómo estas nuevas tecnologías pueden 

aportar en la  intervención artística. 

Mavim Sánchez Melo 

 

12 2021-1 Sistematizar el desarrollo del proyecto 

de intervención pedagógica y artística, 

teniendo en cuenta la descripción, la 

evaluación y el análisis de todos los 

elementos del proceso. 

Componente General: habla de articular 

y reflexionar acerca de la influencia de la 

educación artística en el contexto elegido 

para la práctica  

Competencia Artística: ejecución del 

proyecto de intervención. 

Competencia Pedagógica: invita a una 

autoevaluación constante de dicho 

proceso para mejorar la  praxis. 

Competencia Investigativa: culmina con 

la creación de un artículo, ensayo o 

ponencia publicable.  

No se observan cambios 

 

Mavim Sánchez Melo 

 

 2021-1 Se direcciona el programa hacia 

sistematizar el proyecto de 

intervención  

Se trabaja bajo las tres competencias, 

artísticas, pedagógicas e investigativas 

direccionadas a desarrollar un proyecto 

de intervención desde el arte teatral. A 

nivel pedagógico se invita a una 

autoevaluación del proceso realizado. Y 

lo investigativo se direcciona hacia la 

creación de un producto académico ya 

sea artículo, ponencia etc… 

En el campo temático se habla de sistematización de 

experiencias y cómo se pasa de la teoría a la práctica. 

Fuente Elaboración propia a partir de los programas analíticos de la asignatura Práctica Social Pedagógica de los años 2015 a l 

2021 
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2.5.2 Los componentes de la práctica. 

 

Partiendo de la información otorgada por dos tipos de muestras: programas analíticos y una 

entrevista a una de las docentes de aula se analizó de la siguiente manera:  

De los 16 programas analíticos que abarcan entre el año 2009-1, 2013, 2015, 2017, 2018, 

2020, 2021-1, se realiza un seguimiento basado en cuatro líneas; año, objetivo, competencia y eje 

temático, identificando en éstos los elementos constantes. De la muestra de la entrevista a una 

docente que estuvo en el rol de docente de aula se dividen en 3 ejes temáticos que ayudan a 

complementar los programas analíticos para entender la dinámica de la asignatura desde la 

perspectiva docente: metodología, competencias y auto-evaluación de la asignatura.  

De esta manera el análisis se direcciona a indagar acerca de cuáles son los elementos 

constantes e imprescindibles que se denominan para la presente investigación como 

“componentes” que hacen parte de la PSP, así mismo se observan los cambios que estos han tenido 

y cómo ésta práctica se ha ido transformando a través del tiempo. De esta forma se evidencia cada 

vez más su naturaleza como una Práctica Social Pedagógica de una Licenciatura en Artes 

Escénicas, pues es en este caso, el arte se convierte en un punto principal y mediador del 

conocimiento, proporcionando un espacio no solo donde se mejora la praxis pedagógica, sino que 

también se involucran temas como metodologías, didácticas, plan de aula; teniendo en cuenta que 

el arte teatral es un eje bajo el cual desarrolla esta práctica. 

Estos componentes que se presentan a continuación tienen diversas transformaciones 

debido a que el objetivo de la práctica va cambiando con el pasar del tiempo, lo que quiere decir 

que al retroalimentar la práctica y que un grupo pedagógico se la piense desde diversas 

perspectivas, aporta al fortalecimiento de la misma. Es por ello, que aquí se presentan estas 

transformaciones de los que se consideran como componentes que juntos estructuran esta Práctica 

Social Pedagógica de una Licenciatura en Artes Escénicas. 

2.5.2.1 Proyecto de intervención artística. 

 Este componente se plantea en un inicio como un proyecto en el cual deben involucrar el 

arte teatral, por ello, la invitación que se realiza es que el estudiante a través de procesos reflexivos 

relacione la PSP con la práctica artística teatral, pues al ser una licenciatura se forman a los 

estudiantes como actores- pedagogos, como se expone en el objetivo del programa analítico del 
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año 2009-1 “Articular la reflexión permanente de la práctica social pedagógica y de la práctica 

artística teatral en el proceso formativo del actor pedagogo” (Programa Analítico, 2009-1) 

Para el año 2018-1, se observa que el proyecto pedagógico es direccionado hacia  la 

creación de un proyecto de intervención pedagógico y artístico desde las artes escénicas, es así, 

que esta práctica “Se concibe como la preparación de la intervención en el escenario educativo, en 

el cual el estudiante conoce experiencias pedagógicas, teorías, observa, hace un diagnóstico del 

contexto escolar donde va a intervenir” (Programa Analítico, 2018-1, p,1) entendiendo así las artes 

escénicas como mediadoras para la resolución o fortalecimiento de un tema específico. 

Es por ello, que los estudiantes realizan un proceso de observación de la comunidad, el que 

dé cuenta del contexto bajo el cual van a trabajar y logren identificar una problemática a la cual 

puedan aportar soluciones desde las artes escénicas, en este proyecto se puede trabajar aspectos 

relacionados con  “ la enseñabilidad de las artes escénicas o la educabilidad desde las artes 

escénicas […] siguiendo estas cuatro fases: Observación - Diseño de proyecto de intervención 

pedagógica y artística, ejecución del proyecto, y sistematización de la experiencia” (Sánchez, 

2022, p, 2) 

De acuerdo a lo anterior, se habla de Proyecto de Intervención Pedagógica y Artística, para 

el cual se fortalece el hecho que las artes escénicas son usadas como un medio para abordar una 

población y que el estudiante adquiera habilidades y destrezas en cuanto al manejo de un grupo 

dentro de una institución educativa, donde el arte no se enseña con un fin sino como un medio.  

2.5.2.2 Sistematización de la experiencia. 

A lo largo de la historia se habla de una sistematización de la experiencia donde el 

estudiante cuenta su proceso en el cual “El o la docente de aula orienta a los y las estudiantes en 

las preguntas generadoras de estudio de la experiencia para su sistematización” (Sánchez, 2022, 

p,2) en teoría, en dicho documento debe aparecer cómo se realiza la práctica, expone las 

experiencias vivenciadas y las habilidades adquiridas. Esta sistematización al inicio se presenta 

como una forma en la cual el estudiante deja un registro del proceso realizado.  

Los cambios que se observan en este componente se basan en la forma como los estudiantes 

presentan la sistematización. Pues en el año 2009-1, 2015-1, 2017-2, 2018-2, se presenta un 

documento y se realiza un encuentro. Para los años 2009-2, 2011-1, 2012-1, 2013-1 aunque no se 
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menciona la palabra sistematización, se observa que la presentación del proceso realizado se hace 

por medio de un video de la experiencia. En el año 2018-1, 2020-2 se presenta un informe y en el 

año 2017-1, 2020-1 , 2021-1 se realiza un artículo “La organización y reflexión de su experiencia 

pedagógica-artística, a través del proceso de sistematización de experiencias conducente a la 

producción de un artículo publicable” (Programa Analítico II, 2020-1, p,3) 

Esta sistematización se realiza con el objetivo que el estudiante pudiese no solo registrar 

de forma concreta la vivencias de la práctica, sino también a través de esta lograr que el estudiante 

realice  un proceso de reflexión y auto evaluación que le permita aprender y mejorar la praxis 

pedagógica; es así que estas experiencias registradas durante la práctica se convierten en un espacio 

investigativo a través de la implementación de un encuentro experiencias pedagógicas teatrales el 

cual se expone bajo este nombre en el programa analítico del año 2015-1 pero no se vuelve a 

mencionar en los otros programas. 

2.5.2.3 Investigación. 

En los inicios de práctica se trabaja la investigación para la creación del proyecto de 

intervención, así mismo se aplica al momento de realizar la sistematización de la experiencia 

donde el estudiante analiza y reflexiona acerca del proceso realizado. 

En el año 2010- 2 el componente investigativo se presenta en el programa analítico como una 

competencia a desarrollar en la cual el estudiante “realizará el trabajo de aprender a aprender 

y el compartir desde la investigación y la creación en el reconocimiento de la diversidad del 

lenguaje, costumbres ” (Programa Analítico, 2010-2,p,2) así mismo, en el año 2011-1, 2012-

1, 2013-1,  se presenta este componente como la investigación para la creación. 

Para el año 2015-1 el componente investigativo se desarrolla en el trabajo práctico realizado 

en el aula como se expone en el programa analítico de este año, sino que también en el proceso 

de observación ejecutado por el estudiante para crear el proyecto de intervención. 

Al visitar un territorio y reconocer las características de una comunidad se hace un 

proceso de observación en campo e identificación de un marco contextual, esto tiene 

un alto componente investigativo porque implica un alto grado de compromiso con 

la identificación de problemáticas sociales que desde las artes escénicas se puedan 

abordar, para ello también es necesario reconocer las posibilidades de la educación 

teatral en donde se reconoce aspectos como educación por el arte, educación para 

el arte, animación socio teatral, como posibilidades y alternativas del arte escénico 

(Sánchez, 2022,p,2) 
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Obteniendo así, insumos que le permitan llegar a una sistematización general de la 

experiencia. Así mismo, en el año 2017-1 hasta el 2021-1 las competencias a desarrollar dejan de 

ser generales y pasan a ser más específicas, es así que el componente invest igativo dentro de las 

competencias presentadas en el programa analítico se enfoca en la sistematización de la 

experiencia. De acuerdo a los programas analíticos los resultados de la investigación están 

inmersos en la sistematización de la experiencia la cual se presenta de distintas formas como se 

expone en el apartado anterior.  

2.5.2.4  Docente de Aula y Docente de Campo. 

De acuerdo con el programa analítico del año 2009-1 al 2013-1 la PSP se realiza bajo la 

dirección de un solo docente quien direcciona la práctica en el aula y en el espacio donde se realiza 

la práctica.  

En el año 2015-1 hasta en la actualidad esto cambia y pasan a ser dos docentes quienes 

dirigen esta materia “Semestralmente hay dos docentes en aula de clase, uno para PSP I y otro para 

PSP II y dos docentes acompañantes en campo” (Sánchez, 2022,p,2) el primero es quien dirige la 

clase en general y propicia espacios de conversaciones pedagógicas donde se exponen las 

problemáticas y se encuentran soluciones en conjunto. El segundo rol es el encargado de hacerle 

un acompañamiento más personalizado al practicante, es así como “un docente que asume el 

aspecto teórico de la PSP, un docente en campo que acompaña al estudiante y retroalimenta su 

accionar en el desarrollo de las acciones en comunidad” (Sánchez, 2022,p,2).  Obteniendo de esta 

forma un acompañamiento más personalizado a los estudiantes que cursan esta materia. 

2.5.2.5 Interinstitucionalidad y sus representantes 

Este componente hace referencia al espacio donde el estudiante realiza la práctica 

pedagógica se llevará a cabo en instituciones u organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales, legalmente constituidas que estén con el compromiso de apoyar todo el proceso 

pedagógico de nuestros docentes en formación. El lugar de práctica escogido por nuestro docente 

en formación debe ofrecer las condiciones necesarias para que el desarrolle a cabalidad su 

propuesta pedagógica que le permita autoevaluar su gestión como futuro profesional y replantear 

su papel como agente transformador de realidades en beneficio de una comunidad y la sociedad 

(Programa Analítico, 2015-1) 
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 Dicho convenio que se crea entre la entidad que proporciona al practicante en este caso 

Bellas Artes y la institución que aporta el espacio de práctica, para esto se realiza un convenio 

interinstitucional donde existe uno o dos representantes de la institución donde se realiza la práctica 

que están en directo contacto con el practicante y los docentes.  

Este proceso se realiza desde la Jefatura de Campo en Educación Artística a través de los 

convenios de cooperación interinstitucional y de manera operativa desde la Coordinación 

de la PSP que tiene una relación más directa con quienes lideran las comunidades donde se 

tiene convenio (Sánchez, 2022, p,2) 

 

De acuerdo con la entrevista realizada, el seguimiento a dicho convenio es encargado al 

coordinador de la práctica y al docente acompañante “La persona encargada de la Coordinación 

de la práctica mantiene una comunicación constante con las comunidades de práctica vía 

telefónica. Así mismo el docente acompañante en campo es quien tiende el puente de relación 

entre la Institución y las comunidades” (Sánchez, 2022, p,2)  Así mismo, la comunidad con quien 

se realiza el convenio tiende a tener una persona encargada de igual manera hacerle seguimiento 

al mismo, convirtiéndose en un guía en el contexto pues es el encargado de asegurar las buenas 

condiciones para que el estudiante aplique el proyecto de intervención. 

2.5.2.6 Población                                                                                                                                                         

La población con la cual se realiza la práctica es seleccionada por los estudiantes 

practicantes, esta población puede hacer parte de distintos grupos comunitarios ya sea que 

pertenezcan a una educación formal4, no formal5 e informal6, pues el objetivo es que el estudiante 

tenga “la posibilidad de formularse nuevas preguntas, propendiendo por generar  procesos de 

convivencia fundamentados en la tolerancia desde el respeto por la diferencia en la realidad 

escolar.” (Programa Analítico, 2009-1, p,1)  

 
4 “procesos educativos organizados y avalados por instituciones educativas que el estado como institución 

garante transterritorial certifica y acredita.” (Velázquez, Cuineme , & Castiblanco, 2019) 
5 “los procesos de enseñanza que se gestionan tienen objetivos específicos;  
viabilizados en cursos cortos; predominantemente instructivos […] Al no ofrecerse en un  

centro de educación o formación, no se entrega un certificado.” (Velázquez, Cuineme, & Castiblanco, 2019) 
6 “se reconoce como aquella que se desenvuelve en diferentes ámbitos de la vida social; este proceso de 

aprendizaje es permanente, múltiple y continuo, posibilitando el desarrollo de aptitudes, competencias, conductas, 
cualidades y destrezas que permiten al sujeto/a adaptarse a la estructura social a la cual hace parte” (Velázquez, 
Cuineme, & Castiblanco, 2019) 
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De acuerdo a lo anterior, en relación con el componente de población  se observa en el 

programa analítico del año 2009- 1 al 2018-1 se habla de una realidad escolar  es por ello que se 

invita constantemente a tener “actitud crítica, propositiva, creativa y gestora frente a la realidad 

escolar” (Programa Analítico, 2010-1,p,1)  el trabajo con la población “Se concibe como la 

preparación de la intervención en el escenario educativo, en el cual el estudiante conoce 

experiencias pedagógicas, teorías, observa, hace un diagnóstico del contexto escolar donde va a 

intervenir desde las artes escénicas” (Programa Analítico, 2018-1, p,1). 

Con el paso del tiempo estas poblaciones fueron variando y es Bellas Artes, como 

institución que ofrece el programa de práctica, quien establece los lazos con las poblaciones a 

trabajar,  

Este proceso se realiza desde la Jefatura de Campo en Educación Artística a través 

de los convenios de cooperación interinstitucional y de manera operativa desde la 

Coordinación de la PSP que tiene una relación más directa con quienes lideran las 

comunidades donde se tiene convenio (Sánchez, 2022, p,2).  

 

Actualmente en el programa analítico del año 2021-1 se establece que la población con la 

cual se vaya a trabajar no pertenezca a un contexto escolar. 

 

2.6. Reflexión. 

Al analizar las fuentes de información acerca de la asignatura de Práctica Social 

Pedagógica, tales como: programas analíticos, bitácoras de la experiencia vivenciada por la 

presente investigadora y una entrevista formal con una docente, se encuentran una serie de 

componentes, mencionados anteriormente, los cuales son considerados como pilares que permiten 

el desarrollo de este proceso, por ello, a continuación, se presentan los cambios que esta materia 

ha tenido a través de 12 años de ejecución los cuales se registran desde el año 2009 hasta el año 

2021 y como dichos componentes se ven afectados por el paso del tiempo,  lo cual implica que sus 

estudiantes y el mismo sistema de enseñanza pueda ser más accesible a los practicantes, 

permitiendo así, darles una experiencia laboral en el campo pedagógico desde las artes escénicas.  

Las transformaciones que se identifican en cada componente hacen que la práctica tenga 

resultados diferentes, por ejemplo, cuando se cambia que el desarrollo de la sistematización de la 

experiencia, en la cual los estudiantes en el año 2008 creaban un documento en el que informa 
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acerca de lo acontecido durante la práctica, el cambio se ve en el año 2019, cuando los estudiantes 

presentan un artículo de investigación que habla acerca del proceso realizado. Esto hace que las 

experiencias aquí vivenciadas puedan llegar a más personas fuera de la comunidad involucrada en 

el proceso de práctica. 

La formulación del proyecto de intervención trabaja bajo un mismo objetivo, en el cual 

como se ha mencionado anteriormente el estudiante aporta a la resolución de una problemática a 

través de las artes escénicas, pero, su evolución se identifica en el tiempo que los estudiantes 

invierten para  la planeación e implementación del mismo, pues,  de acuerdo con los programas 

analíticos de los años 2009 al 2013, se registra en estos documentos una práctica realizada en una 

sola fase, a diferencia de los programas del 2015 a la actualidad donde se desarrollan dos fases de 

la práctica en dos semestres lo cual le da más tiempo al estudiante para conocer a la población, 

identificar la problemática de la misma y prepararse para la creación e implementación de este 

proyecto de intervención artística. 

Partiendo del mismo rango de tiempo anterior, se analiza que la carga laboral en el año 

2009 hasta el año 2013 estaba sobre una sola docente, la cual direccionaba a los estudiantes en la 

creación del proyecto y también asistía a los espacios de práctica. Esto cambia en el año 2013 hasta 

la actualidad, donde esta materia se desarrolla con el apoyo de dos o tres docentes, uno de ellos es 

quien dirige el proceso desde el espacio de clase, donde el estudiante practicante crea la planeación 

del proyecto de intervención y el otro, se encuentra activo en el proceso de implementación, esto 

permite que haya dos miradas acerca de lo que está realizando el estudiante y así pueda llevar a 

cabo el proyecto planteado. 

La selección de la población siempre es un reto para los estudiantes practicantes, pues, de 

acuerdo al contexto y el tipo de población que aborde, así mismo se debe direccionar el proyecto 

de intervención. Aun así, este es uno de los componentes base de esta materia, pues sí hay un 

cambio en la población seleccionada la práctica tiende a debilitarse, desde el hecho que el 

estudiante ha planteado un proyecto que parte de la observación de un grupo poblacional, al 

cambiar, aparece un nuevo reto de modificar el proyecto para que se adapte a las nuevas 

necesidades. Los cambios analizados son en cuanto a la gestión para abrir este espacio de práctica, 

en el año 2018 por ejemplo, se realiza bajo un convenio con la red de maestros de educación 
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artística y cultural de Cali, pero, actualmente son los mismos estudiantes quienes gestionan estos 

espacios, incentivándolos a encontrar nuevas poblaciones con las cuales poder trabajar.  

Por último, algo que no mencionan los programas analíticos de la materia ni la descripción 

de la misma es  la forma en la que se realiza el proceso de convenio interinstitucional que se crea 

entre la entidad practicante (Bellas Artes) y la entidad que propicia el espacio de práctica; tampoco  

menciona las condiciones bajo las cuales se realiza la práctica, pues, este conocimiento es  vital 

para el desarrollo de la misma debido a que son dos instancias las cuales confluyen bajo intereses 

distintos; de esta forma es como al indagar con egresados se encuentran con situaciones como el 

abandono del docente acompañante de la institución donde se realiza la práctica, los cambios de 

población durante el proceso de la práctica, entre otras. Es por ello, que los estudiantes practicantes 

deben conocer acerca del proceso realizado, las condiciones bajo las cuales se crea dicho convenio, 

los derechos y deberes de ambas partes, para así lograr tener un proceso práctico sin interrupciones.  

Por concluir queda decir que el buen funcionamiento de cada uno de estos componentes es 

vital para el desarrollo de la práctica, pues al conocer las diversas situaciones que les acontece a 

los estudiantes y asociarlas a uno de estos componentes se puede identificar en qué parte de la 

práctica existen falencias, por ejemplo, en la práctica que la presente investigadora Francie Aguirre 

cursa en el año 2018, se presenta una situación que se asocia a un componente de la práctica, el 

primero se relaciona con el componente de la interinstitucionalidad y sus representantes  sucedió 

que el docente acompañante por parte de la institución donde se realizó el proyecto de intervención  

se dio cuenta que el proyecto planteado por la estudiante no se ajustaba a su plan de aula, por ende, 

ella tuvo que buscar otro espacio  en el cual se pudiese trabajar con la población observada. Esto 

provocó muchas falencias y retrasos en cuanto a la ejecución del proyecto debido a que no existían 

condiciones mínimas para realizar la práctica. Es así que, al identificar la raíz del problema, los 

representantes de la institución a la cual pertenece el practicante pueden accionar rápidamente para 

que el proceso del estudiante no se vea afectado. 

3 Capítulo III: Elementos del Proyecto de Intervención Artística  

 

Este tercer capítulo esta direccionado a responder el segundo objetivo específico de la 

presente investigación en el cual se propone identificar los elementos del proyecto de intervención 

artística,  es por ello que se presenta el proceso realizando durante la práctica en la que se desarrolla 
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un proyecto de intervención aplicado en el año 2017 -2018,  por ello en el presente apartado se 

plasma: la selección y observación de la población con la cual se trabaja, la creación del proyecto 

de intervención y culmina con una reflexión final. Estos apartados se extraen a partir de las 

directrices manejadas en la fase teórica de la asignatura PSP del año 2017-2018, el cual es un 

proceso que vivencia el estudiante previo a la práctica. Al describir como se hace la creación del 

proyecto de intervención es como se logra identificar los elementos que lo componen. 

 

3.1. Análisis de la población 

Para lograr un análisis de la población se realizan varios acercamientos, el primero es una 

reunión formal entre agentes pertenecientes a Bellas Artes y las instituciones que presentan el 

espacio de práctica, donde se exponen los intereses y problemáticas de la institución con la cual se 

trabajaría. Esta reunión les permite a los (as) estudiantes practicantes crear un panorama imaginario 

de cómo es la población con la cual trabajarían. 

Para un segundo momento, la estudiante realiza una serie de visitas a la institución 

seleccionada bajo el rol de observadora, para ello se trabaja desde una observación participante, 

en la cual la estudiante interviene con la población seleccionada, registra lo acontecido durante 

aquella observación y pasa a realizar un análisis que le permita tener un panorama de las 

necesidades de dicho grupo con el cual va a trabajar.  

En este caso se analiza que el proyecto de intervención debe estar direccionado a abordar 

la problemática del desinterés de los estudiantes al empezar la jornada de clase. Esta observación 

también arroja un panorama acerca del contexto bajo el cual viven los estudiantes con quienes se 

pretende trabajar, como se presenta en la siguiente referencia, la cual se extrae de un documento 

de observación derivado del proceso académico que se realiza en la asignatura PSP, este 

documento se encuentra ubicado en el (Anexo 1)  

El colegio Eva Riascos Plata- Sede Central, está ubicado en una zona de población 

vulnerable, y posee la característica de tener frente las instalaciones una institución 

como la Cárcel de Varones de la Ciudad de Santiago de Cali, en la cual se identifica 

que muchos de los estudiantes tienen vínculo en primer, segundo o tercer grado con 

los reclusos. Sumado a esto el nivel de deserción de los estudiantes para los grados 

sexto, séptimo y octavo es muy alto. El grado sexto uno (6-1), se observa un nivel 

alto de irrespeto entre los mismos compañeros de clase y hacia los docentes; en esta 

etapa, los estudiantes están en el final del curso y el diagnóstico realizado muestra 
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que aún el grupo no ha logrado hacer el cambio de mentalidad de la primaria a la 

secundaria y las responsabilidades que esto conlleva, provocando posiblemente la 

pérdida de asignaturas en un 50% del grupo observado. (Aguirre, 2017, p,1) 

 

Este primer momento de análisis a la población le permite al estudiante escoger una 

problemática y plantear un proceso que desde lo artístico pueda aportar a la resolución de la misma. 

3.2. Creación del Proyecto 

A nivel estructural, el proyecto presenta los siguientes ítems los cuales se pueden ampliar 

en el (Anexo 1) que es el proyecto de intervención creado: 

3.2.1. Descripción del proyecto 

 En este espacio el estudiante presenta de forma general de qué se trata el proyecto, la 

problemática a abordar, la metodología a utilizar y los resultados que va a obtener: 

El siguiente es un proyecto de intervención escolar, que está enmarcado dentro del 

programa de la Práctica Social Pedagógica de la Licenciatura en Artes Escénicas del 

Instituto Universitario del Valle, Bellas Artes. Pretende que, utilizando las herramientas 

del juego teatral tales como trabajo en equipo, respeto, sensibilidad, observación, atención, 

curiosidad, entre otras, se haga la trasposición de estos elementos y se pongan a disposición 

de los estudiantes del grado Sexto uno (6°-1) del Colegio Eva Riascos Plata - sede Central, 

para mejorar su actitud al momento de recibir las clases de ciencias naturales y ciencias 

sociales. (Aguirre, 2017, p,1) 

 

3.2.2. Justificación 

En este ítem presenta de forma general la problemática observada y el por qué es 

importante ejecutarlo con la población seleccionada, por ejemplo una de las razones por las cuales 

se crea el proyecto el juego teatral como preparación actitudinal para grado sexto 6-1 del colegio 

Eva Riascos plata es:  

Este proyecto busca que los estudiantes cambien su actitud frente al recibimiento 

de las clases, teniendo un espacio de disposición mental y física hacia su clase; esto se 

realiza a través de dinámicas que tienen una duración de quince minutos que pretenden 

impactar dos horas de trabajo en clase  (Aguirre, 2017, p,1) 

 

3.2.3. Marco institucional 

 Es un espacio en el cual se presenta formalmente la institución con la cual se va a trabajar, 

las personas y demás instituciones que harán parte del proceso, en este caso  se presenta el convenio 

interinstitucional entre Bellas Artes y la Red de maestros de educación artística de la ciudad de 

Cali, quienes abren sus espacios de clase para la realización de dicha práctica, adicional a esto se 



42 

 

presentan a nombre propio las personas involucradas en este proceso como son: el estudiante 

practicante,  las docentes acompañantes y el docente que hace parte de la institución donde se 

realiza la práctica. 

3.2.4. Objetivo general 

Se plantea iniciando con un objetivo en infinitivo con el cual se responde a las preguntas 

¿Qué se va hacer? ¿dónde se va a hacer? ¿cómo se va a hacer?, en este caso el objetivo con el cual 

se ejecuta el proyecto es: “Generar una mejor disposición para la jornada académica a través del 

juego teatral, una mejor actitud hacia el conocimiento y un agradable ambiente de trabajo tanto 

para estudiantes como para docentes.” (Aguirre, 2017, p,2)  

3.2.5. Objetivo específico 

Estos objetivos al igual que el general se plantean primero con un verbo en infinito y 

plasman los procesos que se llevan a cabo para nutrir y alcanzar el objetivo general. En este caso 

los objetivos fueron: 

1. Caracterizar el grupo de estudiantes de sexto-uno para identificar sus fortalezas y 

necesidades para articular mejor el proyecto. 

2. Desarrollar actividades que permitan una clase para una disposición mental, física y 

emocional para la clase de ciencias naturales. 

3. Evaluar los alcances pedagógicos de crear una rutina de disposición antes de una jornada 

escolar para el grado sexto uno en comparación con otras jornadas académicas donde no 

exista dicha rutina. (Aguirre,2017, p,2) 

 

3.2.6. Productos 

 Este punto presenta los resultados esperados con el proyecto, estos resultados van anclados 

a lo propuesto por el objetivo general y son una posible solución a la problemática que se encuentra 

al analizar a la población. Es así que se plantea como resultado que “Estudiantes con una capacidad 

actitudinal aumentada que posibiliten el aprendizaje y un ambiente de trabajo agradable para la 

comunidad del grado sexto uno, partiendo de valores como cohesión grupal, interés y empatía con 

el saber, el respeto y la responsabilidad.” (Aguirre,2017, p,2) 

3.2.7. Beneficiarios 

 En este ítem se presentan quienes se van a beneficiar con este proyecto de forma directa, 

se hace referencia a la población con la cual se trabaja directamente el proyecto en este caso son 

los estudiantes que participan activamente en el proceso realizado e indirecta son aquellas personas 
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que no participan directamente en la ejecución del proyecto, pero se ven beneficiadas por el trabajo 

que se realiza en dicho espacio, en este caso sería la institución en general y  los docentes que 

trabajan con la población seleccionada en dicho proyecto. 

3.2.8 Localización y cobertura 

 En este espacio se plasma dónde se encuentra ubicada la institución en la que se realiza el 

proyecto, describiendo así, la zona geográfica, el barrio y la comuna. 

3.2.9. Métodos y técnicas a utilizar 

 Se plasma la metodología a utilizar en la ejecución del proyecto, donde se abordan ítems 

como: La duración total, el tiempo de cada sesión, el cómo se va a ejecutar el proyecto, en este 

caso se decide trabajar desde cuatro fases las cuales son caracterización, sensibilización, 

preparación y evaluación.  Por último, se presentan las herramientas que se utilizarán para ejecutar 

las actividades planteadas. 

3.2.10. Actividades 

 Este espacio le permite al lector conocer qué actividades se realizarán con la población, es 

por ello que estas actividades de plantean desde un cronograma en el cual se presenta 

detalladamente lo que se realiza en cada una de las fases del proyecto y la duración de cada una 

como se muestra en la figura 1  



44 

 

 

 

Elaboración propia 

 

3.2.11. Recursos 

 Este ítem hace referencia a aquellos materiales, espacios solicitados por el docente para 

realizar la clase, como se presenta en la Figura 1. 

3.2.12. Bibliografía 

 Se presentan los recursos bibliográficos abordados durante la propuesta del proyecto. 

Es así que se estructura el proyecto de intervención y se presenta ante los docentes 

encargados de hacerle el acompañamiento al estudiante. Al finalizar el proyecto el estudiante debe 

hacer entrega de un informe que contiene la sistematización del proceso y una socialización donde 

se extiende la invitación a las instituciones involucradas en el proceso.  

Figura 1  Fases del proyecto de intervención disgregado por actividades, objetivos, 

fecha y recursos 
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 3.3 Reflexión   

¿Por qué se crea un proyecto de intervención? Esto es porque un proyecto como lo plantea 

Ander-Egg y Aguilar son un conjunto de actividades creadas y organizadas para abordar las 

necesidades de una población o aportar a la resolución de una problemática, de esta manera los 

estudiantes de la Licenciatura en Artes Escénicas evidencian un proceso de fundamentación, con 

el cual se plantean unos objetivos específicos que les aporte en su práctica docente. Así mismo, se 

articula con lo expuesto por el Ministerio de Educación de Colombia, el cual mediante su artículo 

La práctica Pedagógica como Escenario de Aprendizaje (2016) que resalta la importancia de las 

prácticas y establecen tres tipos de prácticas por las que debe atravesar un docente en formación, 

estas responden a un trabajo de observación, inmersión e investigación.  

De acuerdo a lo anterior, en la creación de un proyecto se reconoce que son procesos que 

deben ser versátiles, debido a que no están exentos a cambios pues “se elaboran para ser aplicados 

a una realidad fluctuante, con dinamismos entremezclados y con actores sociales que tienen 

intereses diferentes en relación con los objetivos del proyecto” (Ander  y Aguilar, 2005. p, 21) por 

ello, el estudiante, aunque tiene una planeación y unas actividades a desarrollar debe estar 

preparado para los cambios que puedan suceder, pero sin perder el horizonte de lo que pretende la 

práctica. 

Esta etapa de la práctica en la cual se piensa y se crea el proyecto de intervención partiendo 

de la observación realizada, es un espacio de análisis e investigación, donde el estudiante se piensa 

un proceso en el cual desde las artes escénicas aborda una problemática encontrada desde la 

observación. Es así que, el resultado de esta etapa se convierte en una guía para el estudiante 

practicante en el espacio práctico, pues, de acuerdo con  Ander y Aguilar Idañez (2015) “gran parte 

de los problemas prácticos que afronta la planificación se debe a la falta de comprensión de su 

naturaleza, objetivos y limitaciones” (p, 7) pues, al realizar esta fase  durante un semestre le 

permite al estudiante tomarse el tiempo de indagar qué tipo de propuesta artístico pedagógica se 

acomoda a las necesidades de la población. 

Actualmente la Práctica Social Pedagógica que está divida en dos semestres, de acuerdo 

como se plantea desde la descripción de la asignatura son dos procesos, en el  cual, el primero, se 

direcciona hacia la fundamentación teórica, se realiza un proceso práctico de observación de la 

comunidad que lo lleve al diagnóstico de una necesidad o problemática y culmina con la entrega 
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de un informe que se nutre a partir de la experiencia, análisis y reflexión acerca de lo observado. 

Y el segundo semestre de la práctica, el estudiante es quien decide con qué población trabajar, 

realiza nuevamente el proceso de observación, creación del proyecto de intervención e 

implementación del mismo culminando con la entrega de un documento que evidencie el proceso 

realizado. 

Sí se decide comparar el proceso vivenciado entre el año 2017-2 y 2018-1 de la presente 

investigadora, en el cual se diseña el proyecto de intervención en un semestre y se implementa en 

el siguiente, se puede resaltar que es un proyecto que claramente va a tener varios cambios en su 

estructura y objetivo pues, aunque el planteamiento de los proyectos se realiza  a partir de 

realidades fluctuantes como lo menciona Ander- Egg y Aguilar, el tiempo de espera en la 

implementación puede ocasionar que las necesidades o problemáticas de la población observadas 

cambie, como sucedió en este proceso realizado en el año 2018, en el cual la población tuvo un 

cambio drástico en cuanto a sus participantes provocando que dicho proyecto anteriormente 

diseñado tuviese que transformarse también. 

Es así, que se identifica una articulación entre lo expuesto por el Instituto Departamental 

de Bellas Artes en su documento de descripción de las asignaturas de la facultad de Artes Escénicas 

y el ministerio de educación,  el cual se preocupa por que los futuros docentes en su proceso 

académico tengan espacios prácticos que permitan el desarrollo de saberes teóricos, pedagógicos 

y didácticos, pues, este proceso realizado a través de la creación de un proyecto le permite al 

estudiante practicante verse expuesto ante diversas situaciones las cuales deba resolver de acuerdo 

a los conocimientos adquiridos de forma curricular y extracurricular. Es así que, de acuerdo con el 

ministerio de educación “Un docente en formación proyecta en sí mismo el potencial de un docente 

que, en servicio, es capaz de regular un proceso continuo de autoaprendizaje, estudio de la 

disciplina y las formas de enseñarla para potencializar las relaciones del estudiante" 

(Mineducación, 2016, p,10). 

Como puede evidenciarse especialmente en el apartado de actividades, la formación 

recibida a lo largo del pensum, la libertad de cátedra y la integralidad del proceso formativo, son 

los que llevan a los procesos reflexivos puesto que como lo señala el ministerio de educación es 

un proceso de autoaprendizaje, que tienen como eje central el investigador como elemento de 

investigación en sí mismo, esta etapa del diseño nos induce al autoconocimiento y traer a la 
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conciencia el currículo oculto pues asignaturas prácticas o del espectro teatral como actuación, 

juego escénico, lenguaje no verbal, entre otras, fueron elementales para conocer desde la vivencia 

y desde la teoría, autores prácticos para la ejecución de actividades, por otro lado, asignaturas del 

espectro pedagógico o teórico como metodología de la investigación, currículo, didáctica del actor 

le permitieron a la investigadora plantearse preguntas que direccionaron y enfocaron su interés 

investigativo, la invitación constante de los maestros y maestras a ser integral, a traer 

conocimientos externos y motivaciones internas a cada clase, ejercicio o escrito permiten la 

autoevaluación constante. Esto aunado a la estructura que plantea el proyecto de investigación 

artístico crea el camino que se convierte en la razón por la que la practicante encuentra seguridad 

al momento de afrontar los cambios inesperados para la fase práctica.  

Es entonces la fase del diseño, el sueño de la investigadora amarrado al ancla de la realidad 

que le hace recordar que cualquier cosa puede pasar al llegar al campo y es en la fase práctica que 

el diseño se convierte en la brújula que no permite que nos difuminemos en el hacer, el recordatorio 

del norte al que queremos y del que nos alimentaremos en la última fase del proceso al confrontar 

ambos momentos de la experiencia. 

4 Capitulo IV: Los Factores que influyen en la Práctica  

 

En este apartado se plasman cómo los factores de la práctica pedagógica influyen en el 

proceso de ejecución y finalización de la misma, teniendo como punto de referencia la experiencia 

vivenciada en el año 2018 con la ejecución del proyecto el juego teatral como preparación 

actitudinal para grado sexto 6-1 del colegio Eva Riascos plata.  

 4.1 Factores de la práctica  

Se toma como la definición de factores lo que la Real Academia Española denomina como 

el elemento o causante que realiza una acción con otros, para contextualizar en el ámbito de la 

práctica se puede definir como esos elementos que influyen dentro de la práctica modificando la 

experiencia. 

4.1.1 Proyecto de intervención artística. 

El proyecto de intervención artística abarca los dos semestres de la práctica social 

pedagógica, en el primer semestre PSP-I (2017-2) se realiza el diseño como se muestra en el 

capítulo anterior se abordan varios ítems que le permiten al estudiante practicante proyectar cómo 
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será dicho proceso, es así, que en el segundo semestre se ejecuta la práctica PSP-II (2018-1) por 

la presente investigadora permite que como estudiante se logre hacer una preparación teórica e 

investigativa acerca del tema a abordar con la población. 

Por otro lado, la experiencia curricular como se menciona en el planteamiento del problema 

fue de gran ayuda para la realización de este proyecto de intervención, pues permite que la docente 

practicante tenga herramientas con las cuales poder trabajar con estudiantes  de población 

vulnerable tildados en la institución como estudiantes problema. 

4.1.2 Sistematización de la experiencia. 

La sistematización de la experiencia cuenta con herramientas de apoyo a lo largo de la 

implementación del proyecto, una de esas herramientas son los formatos de bitácoras que permiten 

registrar cada sesión, estos formatos se entregan de forma periódica a la docente de aula. Al 

finalizar las sesiones y con ayuda de la docente de aula, se revisa la información registrada y 

dependiendo el tipo de datos recolectados se elige una línea para sistematizar donde se puede 

reflexionar sobre; el proyecto de forma objetiva, el rol de la practicante dentro de su experiencia o 

el estudio de un caso de relevancia. 

Se analiza que este espacio de sistematización se ha formalizado con el paso del tiempo, para el 

momento en que la investigadora vive la experiencia existe la entrega de informe reflexivo y una 

socialización a la comunidad académica de lo acontecido durante el proyecto, se considera que el 

impacto de estas entregas queda reducido al público que asiste a dicha socialización, por ello se 

considera necesario evaluar otras formas de sistematización que puedan abarcar una mayor 

comunidad, por ejemplo, el encuentro de experiencias pedagógicas, la publicación de un artículo, 

son resultados que pueden llegar a abarcar una mayor población y así dejar un registro histórico 

acerca de lo reflexionado, encontrado en este proceso de práctica pedagógica. 

4.1.3 Investigación. 

Indagando acerca de los trabajos de grado de la facultad de artes escénicas se identifica que una 

gran parte de ellos surgen a partir de experiencias que los estudiantes han tenido en este espacio 

práctico, convirtiéndose así en un campo de investigación dentro de la facultad de Artes Escénicas, 

como es el caso de la presente investigación, en el apartado de antecedentes se hace referencia a 

algunos trabajos de grado que hacen evidente la influencia de la práctica social pedagógica en su 
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interés investigativo, especialmente en los que se enmarcan en la línea de investigación de la 

pedagogía teatral. 

4.1.4 Docente acompañante y docente aula 

Para el proyecto el juego teatral como preparación actitudinal para grado sexto 6-1 del 

colegio Eva Riascos plata al que se hace referencia en esta investigación, la docente acompañante 

que representa a Bellas Artes – institución Universitaria del Valle- en el campo es la maestra 

Elizabeth Sánchez y la docente de aula encargada fue la docente Mávim Sánchez.  

Al tener ambos roles por separado se toma como un factor puesto que tiene influencia 

directa con la practicante pues le permite a la estudiante ampliar la mirada acerca del proceso que 

está vivenciando y de esta forma tiene dos ojos externos, uno enfocado en el trabajo de campo del 

estudiante y el otro direccionado hacia un fortalecimiento emocional y reflexivo del proceso, 

permitiéndole al estudiante tomar decisiones pedagógicas durante el proceso. 

4.1.5 Representante institucional 

Este es uno de los roles que influyen en la ejecución de la práctica pues es la conexión 

directa con la institución bajo la cual se realiza el convenio, para este semestre, se utilizó para el  

convenio una articulación con la red de profesores de educación artística que pusieron a 

disposición los colegios  a los que pertenecen, en este caso, el docente que representa al colegio 

Eva Riascos Plata – sede central, es el docente de educación artística Luis Fernando Caballero, el 

cual se considera indispensable debido a que es quien gestiona dentro de la dinámica escolar y crea 

los puentes directos con la población directa e indirecta a la que se enfrenta la practicante.  

4.1.6 Población                                                                                                                                                         

Se cuenta como un factor influyente la población pues es el objeto de estudio sobre el cual 

se ejecutan los objetivos, el proceso de análisis y estudio le permite al estudiante hacerse a un 

panorama acerca de las necesidades que tiene la misma, identificando así problemáticas que 

puedan ser abordadas desde las artes escénicas.  

Este proceso de observación no solo permite reconocer a la población, sino que también se 

empieza a establecer un vínculo con la misma facilitando así el proceso al aplicar el proyecto de 

intervención artística. 
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4.2 Reflexión 

Una licenciatura en Colombia debe tener por ley un espacio de práctica donde los docentes 

se formen y pongan a prueba los conocimientos obtenidos durante el proceso académico como se 

plasma en la resolución 02041 del año 2016 la cual resuelve,  

Que en atención a lo anterior, se debe contar con una regulación que exija que los 

programas de licenciatura tengan un sustantivo contenido presencial y espacios de práctica 

en contextos reales, que le permitan a los futuros maestros desarrollar las competencias que 

incidan positivamente en la calidad educativa del país. (Ministerio de educación, 2016, p. 

2) 

 

 Es por ello que surge la importancia en analizar cada uno de los componentes de la 

asignatura de PSP y compararlos con el proceso realizado por la presente investigadora en el año 

2018, para así mismo seguir fortaleciendo este espacio que por mucho tiempo ha estado presente 

en el proceso de los licenciados en artes escénicas. Al realizar este trabajo de investigación  se 

encuentran diversas situaciones que provocan un debilitamiento, pero también un fortalecimiento 

en el proceso vivenciado con esta materia, pues al analizar cómo se desarrollaron cada uno de los 

componentes anteriormente(PSP-I) expuestos en comparación con la experiencia vivenciada(PSP-

II) por la presente investigadora, se identifica que estos componentes facilitan el proceso de 

reflexión acerca de cómo cada uno prepara al estudiante para la vida profesional; por ello, a 

continuación esta discusión, se presenta cada componente y se enfrenta a la experiencia vivenciada 

por la presente investigadora desde una mirada constructiva y reflexiva. 

● Proyecto de intervención 

Como se presenta en el (Anexo 1) el proyecto de intervención, en su fase de planeación tiene como 

población los estudiantes de grado sexto uno, dado que el calendario académico de la institución 

Eva Riascos Plata culmina en el año 2017- 2, para la fase de implementación tuvo que realizarse 

nuevamente una observación participante en la cual se realizan varios  ajustes al proyecto debido 

a que el  diagnóstico de la población cambia, sin embargo, dado que la mayoría de estudiantes de 

sexto uno se mantienen en séptimo uno hay un evidente reconocimiento y disposición a la 

practicante y las actividades propuestas.  
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En relación a la creación del proyecto de intervención, se logra reflexionar que es un 

proceso mediante el cual, a nivel personal como estudiante y futura profesional, me prepara para 

la creación y ejecución de proyectos propios con los cuales como egresados se pueden implementar 

en otros espacios, claramente, adaptándolos a las necesidades de las poblaciones con las cuales se 

trabaje. Es de esta forma como estos ejercicios que hacen parte de la clase terminan siendo una 

base para fortalecer al egresado de la licenciatura, pues, en este caso, el presente proyecto 

planteado en el proceso realizado durante el año 2018 en la materia práctica social pedagógica se 

logra proyectar como una fuente de trabajo, el cual tiene un mercado objetivo que son las escuelas 

de educación primaria y secundaria. Pues en el momento que el proyecto de intervención tuvo que 

transformarse, esta experiencia adquirida y recolectada en las bitácoras que llevaba como 

estudiante fueron vitales para la ejecución del mismo. 

● Sistematización de la experiencia. 

Para el componente de Sistematización de la experiencia no es solo una forma de dar a 

conocer lo acontecido en la práctica, sino que también es un espacio donde el estudiante realiza un 

proceso de reflexión y autoevaluación acerca de lo acontecido, analizando así los aciertos y 

desaciertos acontecidos ocurridos durante el proceso. Pero se encuentra con la falencia de que 

dicha sistematización no perdura en el tiempo en un tipo de repositorio o documento que permita 

a futuras generaciones conocer las experiencias pasadas de los practicantes. 

● Investigación 

Como se ha mencionado en el transcurso del presente documento, este espacio de práctica 

se convierte en una fuente del cual derivan ideas de trabajos de grado, es por ello, que el 

componente de investigación, es un momento donde los estudiantes se inquietan y abordan temas 

de interés que les genera preguntas que conllevan a indagar nuevos referentes teóricos que los 

direcciona en su práctica pedagógica, en algunos casos, son estos espacios donde los estudiantes 

conocen a autores como Ander-Egg, Augusto Boal, abordan temas como el desarrollo humano, las 

inteligencias múltiples, como sucede con la presente investigadora, quien para el planteamiento y 

creación del proyecto de intervención tuvo que abordar temas como la inteligencia emocional, lo 

cual, le ayuda a entender a la población con la que trabajó. 
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● Docente acompañante 

El rol del Docente Acompañante, con el paso del tiempo se fortalece al incrementar el 

número de docentes que hacen parte del proceso, obteniendo así una guía más personalizada en el 

proceso de creación e implementación del proyecto de intervención artística, así mismo se tiene 

una mirada externa que aporta al fortalecimiento de las habilidades didácticas y pedagógicas del 

estudiante practicante.  

● Población 

Para los estudiantes practicantes, el hecho de tener que enfrentarse a una Población 

desconocida le permite vivenciar situaciones en las cuales toma decisiones en cuanto al tipo de 

docente que se proyecta ser y el tipo de herramientas didácticas que utiliza; lo cual lo lleva a 

conocer realidades del campo profesional y las poblaciones que se abordan. En el caso de este 

proyecto de intervención se reconoce como el hecho que el colegio esté ubicado cerca de una cárcel 

influye negativamente en la actitud de los estudiantes. 

● Interinstitucionalidad y sus representantes  

 Aunque se cuenta con una experiencia extracurricular que la lleva a re estructurar el 

proyecto de intervención de acuerdo con las nuevas necesidades de la población, se analiza en la 

presente investigación que la problemática principal en el desarrollo de esta práctica gira en torno 

al Representante institucional  pues, se analiza que al no cumplir con un respaldo por parte de la 

institución que ofrece el espacio de práctica ni un seguimiento de Bellas Artes como entidad que 

aporta al practicante pueden suceder casos como éste. Es por ello que actualmente se logra 

encontrar que actualmente existe una coordinación dedicada a las prácticas pedagógicas y que un 

comité conformado por decanatura y el jefe de campo quienes se reúnen al finalizar los semestres 

y evalúan los pormenores sucedidos en el desarrollo de las prácticas.   

De acuerdo a lo anterior se logra establecer que los factores que influyeron en la ejecución 

del proyecto de intervención el juego teatral como preparación actitudinal para grado sexto 6-1 

del colegio Eva Riascos plata   de forma positiva y que permitieron que el proceso se desarrollara 

hasta el momento en que llegó fueron: El proyecto de intervención, pues al tener el tiempo para 

poder estructurarlo en el momento de que la población cambia, este proyecto se transforma sin 

perder  la naturaleza  con la que fue creado. El docente de aula, pues en este caso se convierte en 
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una guía y apoyo durante el proceso práctico y la investigación, debido a que da paso al presente 

trabajo de investigación. 

Así mismo se reconoce que este proyecto estuvo influenciado de manera negativa desde el 

componente de la Interinstitucionalidad y sus representantes, y la falta de una coordinación 

dedicada exclusivamente a las prácticas con la cual se pudiese tener un respaldo ante las 

situaciones presentadas. 
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5.Conclusiones 

 

En este apartado se presentan a modo general las conclusiones a las cuales como 

investigadora se llega después de haber indagado y analizado la asignatura Práctica Social 

Pedagógica (PSP) por ello, a continuación se encuentran 3 conclusiones generales que responden 

a los objetivos específicos, en los últimos párrafos se presentan las barreras encontradas durante la 

investigación y como estas fueron solucionadas. 

En primer lugar, al investigar acerca de los componentes que hacen parte de la PSP, se 

logra encontrar que, de acuerdo con los programas analíticos otorgados por la facultad en Artes 

Escénicas, los componentes de la PSP son: Proyecto de intervención, sistematización de la 

experiencia, investigación, docente de aula y docente de campo, interinstitucionalidad y sus 

representantes y por último la población.  

Por otro lado, al abordar los programas analíticos, se concluye que estos se convierten en 

un registro histórico de una materia, por ello, se considera que es necesario actualizarlos cada año, 

pues es de esta forma como se logra reconocer la transformación de una asignatura con el paso del 

tiempo. Aun así, quedan los siguientes cuestionamientos: ¿Qué tan viable o no es actualizar el 

programa analítico con el cual se realiza una materia? ¿Cada cuánto es necesario evaluar el proceso 

en cuanto a aplicación y resultados de una materia? 

En segundo lugar, al identificar los elementos del proyecto de intervención, se resalta la 

importancia que tiene el hecho de tener el tiempo suficiente para crear estos proyectos, lo 

indispensable que fue el proceso de observación y la guía de los docentes a nivel teórico - práctico 

que aportan a la consolidación de la práctica partiendo de las motivaciones de cada estudiante, 

quien conecta el hecho pedagógico con el artístico. 

En tercer lugar, al establecer los factores que influyen en el proyecto de intervención 

artística Herramientas del Juego Teatral como preparación actitudinal para el grado 6-1 del colegio 

Eva Riascos Plata, se puede concluir que el hecho de identificar los componentes de la práctica 

facilita reconocer aquellos factores que influyen en el proceso de implementación del proyecto de 

intervención artística, permitiéndoles así encontrar la raíz del problema fácilmente y así mismo 

actuar con rapidez para que el proceso práctico no se convierta en un espacio de angustia para los 
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estudiantes, sino que al contrario, sea un espacio donde él pueda resolver problemas adquiriendo 

una postura profesional en el campo docente y todo lo que lo rodea. 

Al inicio de la presente investigación se plantea resolver la pregunta: ¿Qué factores de la 

Práctica Social Pedagógica del Instituto Departamental de Bellas Artes influyen en el proyecto de 

intervención artística con el grado 6-1 del colegio Eva Riascos Plata? De lo cual se puede concluir 

que: en primer lugar, los factores que componen una práctica social pedagógica son: Proyecto de 

intervención artística, sistematización de la experiencia, investigación, docente acompañante y 

docente de aula, representante institucional, población; los cuales influyen de manera positiva o 

negativa de acuerdo a su funcionamiento y ejecución. De acuerdo con esto, a nivel personal se 

puede concluir que para que una práctica sea exitosa estos factores deben ejecutarse de forma 

transversal pues cada uno influye en el proceso que realiza el practicante.  

A nivel pedagógico, esta investigación permite indagar e identificar los elementos que 

componen e influyen en la PSP,  en éste proceso de análisis se descubre como estos influyen en el 

desarrollo de la materia, además se reflexiona acerca de cómo el estudiante puede verse favorecido 

o afectado, llegando así a la conclusión que este campo del conocimiento de las prácticas sociales 

pedagógicas se enriquecen más cuando tienen un contenido interdisciplinar el cual potencia el 

proyecto de intervención, de esta manera se aporta a la resolución de las diversas  problemáticas 

que pueden surgir durante la práctica, es así como se evidencia, en este caso, la forma en la que el 

arte y la pedagogía se juntan para abordar a una población. 

A nivel artístico, es una investigación que abre la visión de cómo una práctica pedagógica 

puede llegar a ser interdisciplinar, pues como se menciona anteriormente, el arte y la pedagogía se 

juntan para desarrollar procesos comunitarios direccionados desde una problemática específica, de 

esta forma es como los conocimientos adquiridos durante la Licenciatura en Artes Escénicas son 

utilizados como una herramienta que facilita el trabajo con la comunidad. De este proceso a nivel 

artístico se concluye que: el arte es un medio de expresión, pues al comunicarse a través de distintos 

elementos le permite al participante del proyecto adquirir una sensibilidad ante el medio que lo 

rodea.  

Al elaborar la presente investigación se encontraron diversas barreras a nivel teórico y 

también a nivel personal, con estas barreras se logra encontrar diversos caminos que llevan a la 

construcción del presente documento y abrir un campo investigativo donde las materias alojadas 
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dentro del currículo de la Licenciatura en Artes Escénicas sean una fuente de investigación con el 

objetivo de estudiarlas más a fondo en cuanto a metodologías o en este caso a la forma como están 

compuestas. 

Partiendo de lo anterior, durante el proceso investigativo a nivel personal se hace 

consciente una de las motivaciones que direccionaron a la presente investigadora por abordar el 

tema de Práctica Social Pedagógica fueron precisamente las dificultades que ella tuvo como 

estudiante al cursar la presente materia. Es por ello que a nivel personal una de las mayores 

dificultades fue abordar la temática no desde la queja sino desde la crítica, permitiéndole así, 

encontrar soluciones a sus inquietudes personales, identificando las falencias dentro de su propio 

proceso académico y entendiendo al final que más que errores cometidos durante el proceso de 

práctica fueron situaciones que fortalecieron el quehacer docente. 

La barrera que se identifica a nivel teórico es la carencia de información relacionada con 

el funcionamiento y direccionamiento de la materia PSP, pues la única fuente proporcionada por 

la Facultad de Artes Escénicas fueron los programas analíticos de la materia del año 2009-1 al 

2020-2 y la definición de la asignatura PSP. Para abordar esta barrera se decidieron realizar 

entrevistas a algunos docentes que han direccionado la materia de práctica, además, el hecho de 

poder recopilar todos los programas desde año 2009 aporta en la construcción de un cuadro 

comparativo donde se logra analizar cómo esta fue evolucionando con el paso del tiempo. Al final 

esta barrera se convierte en una oportunidad de triangular la información con la experiencia propia 

de la presente investigadora y las entrevistas realizas.  
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5. Anexos 

5.1 Anexo 1 

g (Imágenes del proyecto Herramientas de juego teatral como preparación actitudinal para 

el grado sexto 6 del colegio Eva Riascos plata) 
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5.2 Anexo 2  

Bitácora 4 del año 2015 

 


