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.,POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL PROYECTO EDUCATIVO DEL
PROGRAMA ACADÉMICO DE PREGRADO LICENCIATURA EN
MATEMÁTICAS PARA EL PERIODO 2025 - 2032''

El Consejo Académico de la Universidad del Quindío, en ejercicio de sus
Facultades legales y estatutarias, especialmente las conferidas por la Ley 30 de
1992, El Acuerdo del Conse¡o Superior No. 005 de 2005 "Por medio del cual se
expide el Estatuto General de la Universidad del Quindío", el Acuerdo del Consejo
Superior No. 028 del 28 de julio de 2016 "Proyecto Educativo Uniquindiano" y

CONSIDERANDO

A) Que el artículo 69 de la Constitución Política de Colombia establece que: "Se
garanliza la autonomía universitaria. Las universidades podrán darse sus
directivas y regirse por sus propios esfatutos, de acuerdo con la Ley. La Ley
establecerá un régimen Especial para las universidades del Estado".

B) Que la Ley 30 de 1992 "Por la cual se organiza el servicio público de educación
superior", consagra en su artículo 28 "La autonomía universitaria consagrada
en la Constitución Política de Colombia y de conformidad con la presente Ley,
reconoce a las universidades el derecho a darse y modificar sus estalufos,
designar sus autoridades académicas y administrativas. crear, organizar y
desarrollar sus programas académicos, definir y organizar sus /abores
formativas, académicas, docentes, cientificas y culturales, otorgar los titulos
correspondientes, se/ecclonar a sus profeso res, admitir a sus alumnos y
adoptar sus conespondientes regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus
recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función institucional'.

C) Que la Ley '1 188 de 2008 "Por la cual se regula el registro calificado de
programas de educación superior y se dictan ofras disposlclones. " estableció
las condiciones de calidad para el registro calificado de los programas
académicos de educación superior.

D) Quemedianteel Decreto '1075 de 2015 "Por medio del cual seexpideel Decreto
Unico Reglamentario del Sector Educación", se establece la normativa para los
programas de pregrado en las universidades colombianas.

E) Queel Decreto 1330 de 2019 "Por el cual se sustituye el Capítulo 2 y se suprime
el Capitulo 7 del Título 3 de la Parte 5 del Libro 2 del Decreto 1075 de 2015 -
Unico Reglamentario del Sector Educación", describe las condiciones de
calidad para el otorgamiento y renovación del registro calificado de los
programas académicos de las universidades colombianas.

F) Que mediante el Decreto 1330 del 25 de julio de 2019, en relación con las
condiciones de calidad para el otorgamiento y renovación del registro calificado
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de los programas académicos de las universidades colombianas, preceptúa en
el artículo 2.5.3.2.3.2.4. "Aspecfos curriculares: La institución deberá diseñar el
contenido curricular del programa según el área de conocimiento y en
coherencia con las modalidades (presencial, a distancia, virtual, dual u otros
desarrollos que combinen e integren las anteriores modalidades). los niveles
de formación, su naturaleza jurídica, tipologia e identidad institucional. El cual
deberá contar. por lo menos con: a) Componentes formativos. b) Componentes
pedagógicos, c) Componentes de interacción, d) Conceptualización teórica y
epistemológica. e) Mecanismos de evaluación."

G) Que el parágrafo del articulo cuarto del Acuerdo del Consejo Superior No.028
del 28 de julio de 2016, faculta al Consejo Académico para expedir las
reglamentaciones y ajustes académicos necesarios a efectos de poner en
marcha el "Proyecto Educativo Uniquindiano".

H) Que el Proyecto Educativo lnstitucional se constituye como referencia y base
orientadora de las decisiones sobre las funciones esenciales de la Universidad,
la gestión de los recursos y guía para el diseño de los Planes de Desarrollo
lnstrtucionales, los proyectos educativos de facultad y los proyectos educativos
de programa.

l) Que la Resolución del Consejo Académico No. 061 del 25 de octubre del 2016
en su artículo primero, reglamenta el procedimiento para la aprobación de los
proyectos educativos de facultad y de programa.

J) Que la Universidad del Quindío se ha estructurado en lo referente a su filosofía
y en lo operativo, en tres niveles organizacionales (lnstltución, Facultad y
Programa Académico), cada uno con sus propias necesidades de planificación;
los cuales se constituyen en espacios de reflexión y toma de decisiones que
anteceden la acción y profundizan la autodeterminación.

K) Que cada ejercicio de planificación en la institución tiende a expresarse o
comunicarse mediante un documento en el cual se plasman los análisis y
propósitos compartidos de los actores que acuden a la cita planificadora en
cada nivel, teniendo como objetivo la acreditación de alta calidad de las
unidades o programas académicos y de la lnstitución.

L) Que en el plan de gestión "Uniquindio en conexión territor¡at" se establece ta
importancia de poner en diálogo los planes de estudio con las realidades locales y
globales.

M) Que el Consejo Curricular del programa de Licenciatura en Matemát¡cas, en
sesión ord¡naria celebrada el 16 de octubre de 2024, acta No. 015, aprobó el
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Proyecto Educativo del programa en mención y autor¡zó enviarlo a Conse¡o de
Facultad para que continuara con el respectlvo trámite.

N) Que el Consejo de Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad del
Quindío, en sesión ordinaria celebrada el 27 de noviembre de 2024, acta No.
032, avaló el Proyecto Educativo del Programa académico de pregrado con
denominación Licenciatura en Matemáticas y recomendó presentarlo ante el
Consejo Académico para su aprobación.

P) Que según el numeral 11 del artículo 30 del Acuerdo del Consejo Superior No.
005 del 28 de febrero del 2005, el Consejo Académico aprueba los reglamentos
que se reguieran para el desarrollo de los aspectos académicos de la
institución.

Q) Que el Consejo Académico en sesión del día 5 de marzo del año 2025 aprobó
el Proyecto de Acuerdo "Por medio del cual se aprueba el Proyecto Educativo
del Programa académico de pregrado, Licenciatura en Matemáticas para el
periodo 2025 - 2032."

Que, por lo anteriormente expuesto, el Consejo Académico en pleno uso de sus
facultades,
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O) Que la Vicerrectoria Académica, después de la revisión y ajuste de la propuesta
por parte del equipo académico, mediante comunicación a la Secretaría
General, remitió el proyecto de acuerdo que busca aprobar el proyecto
educativo del programa académico de pregrado, Licenciatura en Matemáticas.

ACUERDA

ART|CULO PRIMERO. Aprobar el "Proyecto Educativo del programa Académico
de Pregrado, Licenciatura en Matemáticas para el periodo 2025 -2032."

ARTÍCULO SEGUNDO. El documento "proyecto Educativo del programa de
Pregrado, Licenciatura en Matemát¡cas para el periodo 2025 - 2032", hace parte
integral de este Acuerdo con 148 folios.

ARTíCULO TERCERO. El Consejo Curricular del programa L¡cenciatura en
Matemáticas y el Consejo de Facultad de Ciencias de la Educación, serán los



UNIVERSIDAD
DEL OOINDíO.

Bes.i{EJi 01491 5 - 0? AGo 20??

RENOVACIÓN ACBEDIIACIÓN

CONSEJO ACADÉMICO
ACUERDO No' 003,) 

¡ ¡xll
''POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL PROYECTO EDUCATIVO DEL
PROGRAMA ACADÉMICO DE PREGRADO LICENCIATURA EN
MATEMÁTICAS PARA EL PERIODO 2025 - 2092.,

l

responsables de la e.jecución, actualización y ajustes del Proyecto Educativo del
Programa, en el marco de las disposic¡ones inst¡tuctona les.

ARTICULO CUARTO. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su
expedición y publicación.

PUBLIQUESE,

Dado en Armenia Q., a los (J

LUIS FE AN

SE Y CUMPLASE

LANIA OBANDO
ll

sidenteP

CLAU PATRICIA BERNAL RODRIGUEZ
Secretaria General

lr
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Nombres y Apellidos

Edgar Javer Carmona Suarez - Oireclor de Prcgrama

"@V¡clora Eugenra Paliño A - Jele un¡dad Cumcular ( Mf.q
Carlos Enrjque Cabrera - Asesoa cuñcularRevlsó

Viclor Alfonso Vélez Muñoz - Drrector Juridico

AProbo Oriándo Sála¿ar Sala¿ár - Vicerrecto. Acádémco

Los aíba firmáñtes declaramos que hemos revrsado el presenie documeñlo y soportes (de ser el caso) y
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FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

PROYECTO EDUCATIVO DEL PROGRAMA

LICENCIATURA EN MATEIVIÁTICAS

Código 15241

Resolución de Registro Calificado No. 267 42 de 29 de

noviembre de 2017

Resolución de Acreditación de Alta Calidad No. 1 0331

de 17 de nov¡embre de 201 1

Renovación de Acreditación de Alta Cal¡dad No. 04601

de 21 de marzo de 2018

Aprobación del Consejo Curricular: Acta No. 015 de 16 de

octubre de 2024

Aprobación del Consejo de Facultad: Acta No. 032 de

27 de noviembre de 2024
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Edgar Javier Carmona Suárez

Consejo Curricular

Presidente

César Augusto Acosta Minoli Representante de profesores

Ellécer Aldana Bermúdez Representante de profesores

Rosa María h/éndez Parra Representante de profesores

Humberto Colorado Torres Representante de profesores

Sebastián García Betancurl Representante de estudiantes

Elizabeth Osorio Representante de estudiantes

Jorge Hernán Aristizábal Zapata Asesor de investigación

Jorge Mario García Usuga Asesor de extensión y Proyección Social
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Ligia Janneth lilolina Rico Presidente

Alvaro Botero Botero Director Licenciatura

Educación Ambiental

en Biología y

Diana Rocío Beltrán Hoyos D¡rectora L¡cenciatura en L¡teratura y

Lengua Castellana

El¡zabeth Cortés Ovalle Directora Licenciatura Ciencias Sociales

J hon Alexander Serna Restrepo D¡rector Licenciatura Lenguas Modernas

con Énfasis en lnglés y francés

Maribel Gallego Vera Directora Licenciatura en Educación lnfantil

Juan Carlos Sánchez Muñoz Director Licenciatura Educación Física,

Recreación y Deportes

Martha Luz Valencia Castrillón Directora Maestria y Doctorado

Ciencias de la Educación

en

Mónica Johana Mesa Mazo Asesora de Extensión y Proyección Social

Hernán Dario f oro Zapala Asesor de lnvestigacrones

Diana Marcela Duarte Valencia Representante de los graduados

Jorge Hernán Aristizábal Zapata

Sara Mariane Herrera González Representante de Estudiantes (E)

Keisy Dallán Bautista

en conexiÓn tenitorial
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Consejo de Facultad de Ciencias de la Educación

Representante de los profesores

Coordinadora de Ia Escuela Pedagogia y

Didáctica de los Saberes (invitada)
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Comité de Autoevaluac¡ón del Programa

Hernán Darío Toro Zapata Coordinador de Autoevaluación

Líder de Grupo de lnvestigación SIGIVIA

Rosa María Méndez Pana Coordinador del Núcleo de Profundización

en Matemát¡cas

Eliécer Aldana Bermúdez Coordinador del Núcleo de Formación en

Didáctica de la Matemática y Práctica

Profesional

Lider del Grupo de lnvest¡gación

GEMAUQ

César Augusto Acosta Minoli Coord¡nador del Núcleo de Formación en

Cálculo y del Núcleo de Formación en

Estad¡stica

Humberto Colorado Torres

Drana Milena Galvis Soto Profesora del Núcleo de Formación en

Estadística

Gladys Elena Salcedo Echeverry Profesora del Núcleo de Formación en

Estadistica

Jorge lvlario Garcia Usuga Asesor de Extensión y Proyección Socral

Líder del Grupo de lnvestigación GEDES

Jorge Hernán Aristizábal Zapata Asesor de lnvestigaciones

Liliana Patricia Ospina Marulanda Profesora del Núcleo de Didáctica de la

Matemática y Práctica Profesional

Líder del Grupo de lnvestigación GEDII/A

lrene Duarte Gand¡ca Líder del Grupo de lnvestigac¡ón Escuela

de lnvestigación en Biomatemáticas

Maria Dolly Garcia González Lider de Grupo de lnvest¡gac¡ón en

Estadística

Oscar Andrés Manrique Arias Líder de Grupo de lnvestigación GMME
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PRESENTACIÓN

Las politicas educativas a nrvel mundial y nacional exigen una actitud de cambio y un

compromiso social. histórico y cultural de quienes administran el sistema educativo. La

sociedad actual requiere personas competentes y preparadas para enfrentar los retos

del presente, y esta preparación se logra a través de las transformaciones que ofrece la

Educación. Por su parte, la Educación, comparte su compromiso con la pedagogía,

encargada de estudiar el proceso formativo en todas sus d¡mensiones; por ello, los

programas de licenciatura deben generar cambios en sus estructuras, objetivos,

contenidos, metodologías, procesos y sistemas de evaluacrón.

Para promover cambios en el proceso formativo y en el entorno social, el programa de

Licenciatura en lt/latemáticas de la Universidad del Quindío asume su Proyecto

Educativo de Programa (PEP) como un instrumento de gestión que orienta los procesos

académicos y administrat¡vos, basándose en las funciones básicas de la educación

superior y en la gestión curricular-administrativa. Este proyecto abarca aspectos

referenciales de la estructura orgánica del Programa, lineamientos para la ejecución del

currículo, acompañamiento a los estudiantes, aspectos misionales (docencia,

investrgación y Extensión y proyección social), asi como conexiones con los contextos

local, regional, nacional e internacional.

Este Proyecto Educativo busca ser inclusivo, participativo y alineado con las políticas

internacionales, nacionales e institucionales en torno a la educación superior en nuestro

país. Se concibe, además, como una educación flexible, autónoma, con amplia

proyección social y permeada por la ¡nvestigación.

El Proyecto Educativo del Programa expresa el interés de integrarse a una nueva

reforma académica interna en la Universidad del Quindio, que permita a la instituc¡ón

continuar su rol protagónico en la construcción de un modelo social y ofrecer

oportunidades de fortalecimiento a part¡r del reconocim¡ento de nuestras diferencias,

necesidades, fortalezas y deb¡lidades.

l,:
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Título que otorga. Licenciado en fvlatemáticas

Nivel de Formación del programa. pregrado

f\,4odalidad: presencial

Norma interna de creación: ACS No. OOlO de 1 de septiembre de 2000

Duración estimada del programa: 'lO semestres

Número de créd¡tos académ¡cos: 166 créditos

Periodicidad de adm¡sión: semestral

EDGAR JAVIER CARI\¡ONA SUÁREZ

Director Programa de L¡cenc¡atura en tvlatemáticas
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Misión del programa

Visión del programa

El Programa de Licenciatura en Matemáticas de la Universidad del Quindío para el año

2035 continuará con su reconocimiento como un Programa Acred¡tado de Alta Calidad

Académica, invest¡gat¡va y de proyección soc¡al, en todos los procesos que dentro de

ella se generen; a través del fortalecimiento de grupos interdisciplinarios y

transdisc¡plinarios, para afrontar problemáticas sociales y exigencias locales,

nacionales e internac¡onales, favoreciendo la inclusión en la formación de formadores.

En tal sentido, el Licenciado en Matemáticas de la Universidad del Quindío, estará en

capacidad de responder al encargo soclal. Por tanto, puede ¡dent¡ficar las matemát¡cas

por su capacidad para analizar, abstraer, general¡zar conceptos, demostrar. reconocer

Ia potencia ep¡stémica y cogn¡t¡va que las caracteriza, el valor ético y politico que tienen

las matemáticas, y los fines sociales y proficientes que estas adquieren en diversos

contextos de uso, lo cual posiciona al graduado en cualquier n¡vel educativo del sector

público o privado.

(§tt
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El programa de Licenciatura en Matemáticas de la Universidad del Quindío, forma

licenc¡ados(as) con competencias conceptuales, procedimentales, actitud¡nales y en

resolucjón de problemas. en coherencia con el Enfoque Pedagógico Cognitivo-Crítico-

Soc¡ocultural del Programa. Asi mismo, propende por el desarrollo de competencias

matemáticas, pedagógicas, didácticas, tecnológicas y humanas, con sentido de

pertenencia, capacidad para analizar, liderar, crear e investigar, generadores de

procesos científ¡cos, pedagógicos, didácticos y éticos, mediante la consolidación de

comunrdades de aprendizajes que respondan a los procesos de docencia, investigación

y proyección social en contextos locales, nacionales e internacionales que beneficien

el desarrollo educativo. cultural, cientifico, tecnológico y sostenible. en ia búsqueda de

una mejor sociedad. educando las generaciones presenles y futuras.
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Propósito general del Programa

Así mismo, es relevante desde las especificidades del Programa el fortalec¡miento de

la formación profesoral y continuada, el desarrollo de una cultura investigativa, el

desarrollo del pensamiento matemático y de competencias. la capac¡dad para hacer

una transposición didáctica que garantice el sentido y el significado de los conceptos

matemát¡cos, y la articulación del saber con el saber hacer y con el saber ser como

garantes de una educación de cambio de cara al siglo XXl.

En coherencia con lo anter¡or y para el logro de los objetivos propuestos la organ¡zación

de Ia estructura curricular del Programa asume la formación del Licenciado en

Matemáticas en el marco del Enfoque Pedagógico del Programa (Cognitivo-Crítico-

Sociocultural), producto de una politica académtca curricular de acuerdo con el

horizonte institucional que comprende conoc¡mientos disciplinares propios del área,

capac¡dad pedagógico-didáct¡ca para ejercer la profesión docente, cultura tnvest¡gat¡va,

capac¡dades, competencias no sólo generales s¡no específ¡cas como: formular y

resolver problemas de matemáticas, comunicar y modelar situac¡ones matemáticas.

representar las matemáticas, pensar matemáticamente. utilizar d¡ferentes

procedim¡enlos y herramientas entre ellas la tecnología. todas ellas, enmarcada en el

domin¡o disciplinar, la volición y la continuidad en la acción (Castaño, L Fandiño,2006).

Tradición e hitos históricos del Programa

El Programa de Licenciatura en Matemáticas de la Universidad del Quindío ha tenido

una evolución constante desde su creación en 1965, cuando comenzó como la

Licenciatura en [/atemáticas y Física. Este pr¡mer programa reflejó la necesidad de

formación en ciencias básicas en la región del Quindio y marcó el inicro de la oferta
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En consonancia con las politicas inst¡tucionales y lo instituido desde el PEP, existe un

objetivo general y es el de formar Licenciados en Matemáticas con capacidad para

generar procesos de enseñanza y de aprend¡zaje de manera creativa. crítrca, reflexiva

y cientifica, desde su disc¡plina y práctica profesional, med¡ante su saber disciplinar,

pedagóg¡co-didáctico, investigat¡vo, ¡ncluyente y con sent¡do de extensrón y desarrollo

social.
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académica en el área de matemáticas en la universidad. La figura '1 presenta una línea

de tiempo de hechos históricos en el contexto de las formulaciones, reformulación del

programa y sus respectivas reformas curriculares.

Figura L Línea de tiempo de hitos históricos del programa de la a l¡cenciatura en Matemáticas

en el contexto curr¡cular.

Hitos Históricos Clave

en conexiÓn territorial
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¡ '1965: Creación de la Licenciatura en Matemáticas y Física, el primer programa

formal en esta área, diseñado para formar docentes que atendieran la demanda

regional de educación en cienc¡as básicas.

o 1970: El programa se renueva y pasa a denominarse Licenc¡atura en Matemát¡cas,

centrándose exclusivamenle en las matemáticas y marcando el inicro de su

consol¡dac¡ón académicá.

¡ '1985: Se establece la Lrcenciatura en lvlatemáticas y Computación, reflejando la

creciente importancia de la informática en la educación matemática, un enfoque

innovador para su época.

o 1991: Se lleva a cabo un rediseño curricular en respuesta a las exigencias del

ICFES, el cual fue aprobado por el Consejo Académico y permitió que el programa

se adaptara a las nuevas demandas pedagógicas y tecnológicas.

o 1997: Se realiza una nueva reforma curricular aprobada por el Consejo Académico,

consolidando el enfoque pedagógico y fortaleciendo los componentes de formación

matemática y computac¡onal.

¡ 2000. El programa se reestructura como una Licenc¡atura en Matemáticas

independiente, adscrita a la Facultad de Educación, con una durac¡ón de doce

semestres. Este hito marca el inicio de una etapa de madurez académica para el

programa.
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o 2004: Se adopta el sistema de créditos académicos con un total de 160 créditos,

s¡guiendo las dispos¡ciones del Conselo Superior. Esta reforma curricular introdujo

mayor flexibilidad en la formación, promoviendo la integración de competencias

formativas clave como la argumentac¡ón, la ética cientif¡ca, y la flexibilidad

académica.

2011: El programa rec¡be la primera acreditac¡ón de alta cal¡dad por parte del

M¡nisterio de Educación Nacional (Res. IVIEN No. 10331 del 17 de noviembre de

201 1) por seis (6) años.

2017 . El programa recibe la reacred¡tación de alta cal¡dad por parte del Ministerio de

Educación Nac¡onal (Res. MEN 26742 del 29 de noviembre de 2017) por 8

años, y se implementa la nueva reforma curr¡cular (ACA No. 042 del02 de diciembre

de 2016) estructurada por Núcleos de formación, que adv¡erte en especial, una

reforma relevante en el Núcleo de Formación en Didáctica de las Matemáticas y

Práct¡ca Profesional, con el propósito de profundizar en el Conocimiento Didáctico

Matemático de los Profesores en formación.

2017 El programa recibe la reacreditacrón de alta cal¡dad por parte del Ministerio de

Educación Nacional (Res. MEN 267 42 del29 de noviembre de 2017) por 8 años.

a
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En su riqueza h¡stórica y a lo largo de su gran trayectoria y madurez en la formación de

profesores, el programa se dtst¡ngue por su enfoque en la didáct¡ca de las matemáticas,

lo cual lo diferencia de otros programas simllares. Desde el 2014, ha ¡mplementado

espacios específ¡cos de d¡dáctica para los diferentes niveles educal¡vos: preescolar,

primaria, secundaria y media vocacional. Esto ha perm¡tido que los graduados estén

mejor preparados para los desafíos actuales en la enseñanza de las matemáticas.

Otro factor d¡ferenciador es su enfoque en la transversalidad de competencias con gran

énfasis en la investigación formativa sustentada por sus grupos de investigación,

potenciando en los estudiantes habilidades argumentativas, tecnológicas y sociales, lo

que ha facilitado su inserción en diversos contextos educat¡vos. tanto a nivel reg¡onal

como nacional.

Por otra parte, el Programa de Licenciatura en Matemát¡cas de la Un¡versidad del

Qu¡ndío ha sido clave para abordar los desafios educativos locales y regionales,

proporcionando formación de alta calidad a docentes que luego impactan el s¡stema
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educativo en todo el país. A nivel internacional, el programa ha logrado fortalecer su

perf¡l académico a través de la participación en redes de investigac¡ón y programas de

¡ntercamb¡o. A n¡vel nacional se destaca su liderazgo en la conformación de la red

colomb¡ana de licenciaturas en matemáticas CLEMA.

Los retos que enfrentan los docentes de matemáticas en Colombia requieren de una

formación sólida en competencias pedagógicas, cogn¡tivas, investigativas y

tecnológicas, algo que el programa ha ¡mplementado de manera sat¡sfactor¡a, al

establecer una estrecha correlac¡ón del desarrollo de sus actividades con los e.ies

misionales de la universidad, como lo son la docencia, la investigación, y la extensión.

En el ámbito de la docencia, se ha caracterizado por la formación de profesionales con

competencias matemáticas y pedagógicas que les permiten responder a las demandas

educativas actuales. En cuanto a la investigación, el programa ha fomentado la creación

de grupos de investigación activos en áreas como la didáctica de las matemáticas, la

bio-matemát¡ca, la matemática aplicada, la estadist¡ca y las tecnologias educativas.

Finalmente, la extensión ha fortalecido los lazos con la comunidad educativa local y

regional, impactando positivamente en la calidad de la enseñanza matemática en

diversas instituc¡ones de educación. Además, el programa ha avanzado en la

regionalización e internacionalizac¡ón, perm¡tiendo a sus estud¡antes y docentes

participar en redes académicas de intercambio y colaboración a nivel nacional e

internacional.
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REfO FORMATIVO Y ASPECTOS CURRICULARES

Fundamentación Teórica y Pedagógica del Programa

En este apartado aparecen en pr¡mer lugar los fundamentos teóricos de las

matemáticas, en particular, una visión filosófica de la disciplina, y en segundo lugar un

abordaje de los fundamentos pedagóg¡cos del saber matemát¡co a enseñar.

Fundamentos teór¡cos

Constituye los referentes epistemológicos, pedagógicos y organ¡zacionales que

mov¡lizan la naturaleza de las matemáticas como c¡encia al servicio de la enseñanza y

del aprendizaje

Referentes epistemológ icos

Este fundamento teórico prec¡sa la naturaleza de las matemát¡cas como un campo de

conocimientos polisémico. Si bien es cierto, que el conocimiento matemát¡co proviene

de diversas concepc¡ones, la htstoria a través de los siglos ha dado cuenta de la

naturaleza del conoc¡miento matemát¡co, así, por ejemplo. si las matemáticas ex¡sten

fuera de la mente humana o son una creación o lnvención del hombre. En este sentido,

varios estudios al respecto reconocen escuelas filosóficas en func¡ón de la naturaleza

de las matemáticas como el platonismo, el formalismo, el logicismo, el intuicionrsmo y el

constructivismo, entre otras filosofías (MEN, '1998; Jiménez, 2010)

En cuanto al platon¡smo, esta corriente de pensamiento o realismo matemático

considera que las matemáticas son un s¡stema de verdades, de objetos matemáticos

como números. representaciones geométr¡cas, funciones. entre otros, que han existido

siempre independiente de las invenc¡ones humanas. Esta escuela asevera que son

objetos abstractos, en los cuales la tarea del matemático es descubrir esas verdades

cons¡deradas absolutas, estát¡cas, alejadas de la realidad, independientes de la

creatividad, y de conocimientos prev¡os.

en conex¡Ón tenitoria
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Por su parte el log¡c¡smo, corresponde al pensamiento que asume las matemáticas

como una extensión de la lógica con v¡da propia, pero con el mismo origen y método,

que son universales y están representadas en la argumentación y tienen como finalidad

reducir las estructuras formales de las matemáticas al empleo de deducciones lógicas,

y reconoce la ex¡stenc¡a de dos leyes lógicas excluyentes mutuamente, la deduct¡va y

la inductiva.

En este mismo orden de ideas, el ¡ntuicionismo es un pensam¡ento filosófico que asume

las matemáticas como el fruto de lo que hace la mente humana, es decir, reconoce la

importancia de la percepción por medio de los sentidos y por ende las construcciones

mentales de esas matemáticas. Su principio básico es que Ia matemática se puede

construir mediante la intu¡c¡ón, de lo finito, y que sólo tiene exrstencia lo que haya sido

construido por la mente. por medio de la intuición, por ejemplo, los conjuntos numéricos,

entre otros. Pero desconoce las construcciones mentales y los mecanismos, sólo afirma

que cada persona puede ser consciente de ese fenómeno para construcción de un

concepto matemát¡co.

Sobre la base anterior. el construct¡vismo como escuela filosófica también considera

que las matemát¡cas son una creación de la mente humana y que pueden ser

construidas por procedimientos f¡n¡tos a partir de ob.jetos primitivos. Esta corriente

corresponde a una escuela de la pedagogía activa y centra su atención en las

condiciones bajo las cuales la mente realiza las construcciones de los ob.jetos

matemáticos, cómo los organiza en estructuras de pensamiento y cuáles son las

demandas lógicas que implica hacer matemáticas.
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En relación con el formalisrro, este pensamrento filosófico considera que las

matemáticas a diferencia del platonismo, son una creac¡ón de la mente humana sobre

una estructura formal matemática construida sobre axiomas, teoremas, definiciones, y

demostraciones deductivas, en la cual, el juego de los símbolos y combinaciones

preestablecidas construye de manera rigurosa la matemática, esta cornente asume que

la verdad de las matemáticas radica en la mente humana, pero no da paso a las

construcciones que ella pueda realizar internamente.

I
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Como es de considerar, y tomar postura en este nuevo PEP, el reto formativo que

asumen los formadores de formadores aqui, y respetando la libertad de cátedra, no se

trata de ¡dentificarse con una escuela filosófica en particular, el ejercicio profesional de

los profesores de matemáticas está nutrido de manera ecléctica por la urdimbre de

diversas corr¡entes filosóficas, en especial, comenzando con algunos Núcleos de

Formación (NF), en los cuales dada su naturaleza prevalece en algún grado el

formalismo, en algunos casos privilegian el logicismo, para unos cuantos y dependiendo

de la concepción del NF, el ¡ntu¡c¡on¡smo y por último, el constructivismo. Por el

contrar¡o, no es vis¡ble de acuerdo con la ldentidad lnstitucional preceptuada en el PEU,

PEF y PEP, la adopc¡ón de la escuela platón¡ca como la base del saber que rige los

destinos de la enseñanza y del aprend¡zaje de las matemáticas. puesto que

interactuamos con seres humanos, pensantes, constructores de ideas, y de

representaciones externas (Duval,2004; Bills, 2000) e internas (Bills, 2000), o en

palabras de Font, Godino, y D'Amore (2007), las dualidades ostensivo- no ostensivo y

personal-¡nstitucional.

Referentes pedagógicos

Este constructo teórico centra su atenc¡ón en los aspectos propios del conocimiento

sobre la enseñanza y el aprendizaje de una disciplina en general. En adición, a los

planteamientos anter¡ores sobre las escuelas filosóficas y la naturaleza de las

matemát¡cas, este ámbito constituye un hito en la formación inicial y continuada de

profesores debido a que no basta sólo con el saber d¡sciplinar srno que es necesario

un Conocimrento Pedagógico del Contenido (PCK, siglas en ¡nglés).

Al respecto, el PCK es aquel que va más allá del conoc¡m¡ento de la mater¡a para dar

paso a la necesidad del conoc¡miento de la materia para la enseñanza, incluyendo los

temas que habitualmente se enseñan, las formas más út¡les de representar las ¡deas,

las analogías, ilustraciones, ejemplos, explicac¡ones, argumentaciones y

demostraciones más poderosas; en pocas palabras, las formas de representar y

formular el tema que hacen posrble el aprend¡zaje para los estudiantes. Atendiendo a

estas consideraciones pedagógicas, Shulman (1986. 9), hace referencia al PCK desde

unas categorías que postulan el cuerpo d¡stint¡vo del conocimiento para la enseñanza,

porque advierte la relevancia de contenidos y pedagogía en la comprensión de un tópico

I
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part¡cular, problema o tema, cómo debe ser organizado, representado y adaptado,

atendiendo a la diversidad de intereses y capac¡dades de los estudiantes y cómo es

presentado para su enseñanza.

Dentro de este marco teórico, Shulman (1987) presenta una ampliación de su idea y

propone siete categorías para la caracterización del conoc¡miento del profesor, que las

denomina categorias del conocimiento base:

¡ Conocimiento del contenido

e Conocimiento pedagógico general

o Conocimientocurricular

¡ Conocimiento pedagógrco del contenido

¡ Conocimiento de los estudiantes y sus características

¡ Conocimiento de los contextos educat¡vos

r Conocimiento de los fines, propósitos y valores de la educación

En esta línea y como un incremento, Shulman (1987) asevera que existen por lo menos

cuatro fuentes principales del conocimiento base del profesor.

¡ Formación académica en la disc¡plina a enseñar

. Los mater¡ales y el contexto del proceso educativo institucionalizado

. La invest¡gación sobre Ia escolarización, las organrzaciones sociales, el aprendizaje

humano, la enseñanza y desarrollo, y los demás fenómenos socioculturales que

influyen en el quehacer de los profesores

¡ La sabiduría que otorga la práctica misma, las máxlmas que guían la práctica de los

profesores competentes

A partir, de los trabajos de Shulman como plataforma, y en adición, Grossman (1990)

adiciona una reorganización de las ideas de este autor y formula un modelo de

conocimiento del profesor, el cual presenta cuatro elementos vitalest Conocimiento

pedagóg¡co general, Conocim¡ento del conten¡do, Conocimiento pedagógico del

contenido y Conocimiento del contexto. En este modelo, el conocrmiento pedagógico

del contenido está configurado por cuatro componentes centrales' concepciones de las
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propuestas para la enseñanza de un contenido, conoc¡m¡ento de la comprensión de los

estudiantes, conocimiento curracular y conocimiento de las estrateg¡as instruccionales.

En síntesis, los referentes pedagógicos están av¡zorando la necesidad de ser

competente tanto en el saber disciplinar como en el conocimienlo pedagógico-didáctico

del contenido a enseñar, y cómo esto incluye otros procesos al interior de la acción

docente, como el conocer del currículo. la materia, los estudiantes. el contexto y los

procesos administrat¡vos y organizacionales.

Referentes orga n izac iona les

En cuanto a la planeación curr¡cular del programa, está organizada por créd¡tos y se

hace con base en las prácticas matemáticas referenciadas y pretendidas a nivel

inst¡tuc¡onal, las cuales están declaradas en los Núcleos de Formación (NF), con sus

respect¡vas Variables de Formac¡ón (VF).

Por su parte, la ejecución de los NF y las VF están desarrollados, mediante los sílabos

en cada espacio académico por cada uno de los profesores, según sea su especialidad,

y en un acta de concertación por medio de un contrato didáctico establecado previamente

entre estudiantes y profesores, se ¡nstaura un acoplamiento entre la enseñanza y el

aprendizaje, en func¡ón de lo implementado y logrado en términos de Ios criterios y

mecanismo de evaluación.

(§ot
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Este componente hace referencia a los procesos básicos de: planeación, organización,

ejecución, evaluación y retroalimentación o plan de mejoramiento, que garant¡zan la

acción educativa.

En relación con la organización, el PEP declara sets NF: Fundamentación en

Matemáticas, Cálculo y Álgebra Lineal. Estadística, Profundización en Matemáticas.

Formación en lnvestigación y Didáctica de las Malemáticas y Práctica Pedagógica.

Además, en el PEF advierte un Componente de Facultad, y en el contexto de

Univers¡dad, el PEU establece un Componente de Formación General y Personal

I



Fundamentos pedagógicos

Establece y relaciona las estrategias pedagógicas y didácticas utilizadas por los

profesores que enseñan matemáticas. para el logro de los propósitos de formación de

sus educandos. En este apartado a d¡ferenc¡a del anter¡or en referentes pedagógicos

para cualquier disciplina, aquí en particular, se advierte sobre la naturaleza de las

matemáticas, las posturas teór¡cas sobre el Conocim¡ento Matemático, y el

Conocimiento Didáctico Matemático a enseñar.

En esta dirección, el estudio realizado por Ball et al (2000) apoyados en Shulman

comienzan a estudiar la noción de Conocimiento lvlatemát¡co para la Enseñanza (MKT

siglas en inglés), el cual han definido como el conocim¡ento matemático que utiliza el

profesor en el aula para producir instrucción y conocrmiento en el estudiante (Hill, Ball y

Schilling, 2008: 374). De acuerdo con los planteam¡entos de Hill. Ball y Schilling (2008),

ta l
a
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Por cons¡gu¡ente,la evaluación de los aspectos curriculares del PEP, se hace a la luz

de la ldentidad lnstitucional del PEP, el PEF y del PEU, de las estrategias y criterios de

evaluación planteados en el acta de concertación y los Perfiles de egreso, Resultados

de Aprendizaie (RA), y las competencias definidas en cada uno de los NF, de acuerdo

con lo implementado y logrado, para comparar el resultado inicial y el estado final del

proceso de articulación entre la enseñanza y el aprendizaje, a partir de la evaluación de

los RA por NF.

En virtud de estos procesos, la retroalimentaclón presenta un rol protagónico en los

planes de me¡oramiento continuo del PEP y de las dinámicas que se establecen en la

administración del programa. De acuerdo con estos avances, existe un plan de

mejoramiento continuo de estos procesos organizacionales y a efectos de los procesos

de Acreditación de alta calidad, se han considerado los siguientes retos: Avances en el

desarrollo de competencias matemát¡cas y de razonamrento cuantitativoi Manejo de una

segunda lengua, Desarrollos en comprens¡ón lectora y escritura académica; Articulación

entre el saber disciplinar y el conocimiento pedagógico-d¡dáct¡co, ldent¡f¡cación del

modelo pedagógico y la estrateg¡a de Resolución de Problemas; y el lmpacto de la

investigación en la producción escrita y la formación docente en el ejercicio profesional.
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este conoc¡miento MKT está dado por dos categorías, las cuales a su vez están

configuradas por otras subcategorías de la siguiente forma:

Conocimiento del contenido

1 .1 Conocimiento común del conten¡do (CCK)

1.2 Conocimiento especaalizado del contenido (SCK)

1 .3 Conocimiento en el horizonte matemát¡co

2. Conocimiento pedagógico del conten¡do

2.1 Conoc¡miento del contenido y los estud¡antes (KCS)

2.2 Conocimiento del contenido y la enseñanza (KCT)

2.3 Conocimiento del currículo (KCC)

En cuanto al conoc¡m¡ento del contenido y la enseñanza (KCT siglas en ¡nglés), se

considera que en este se combina el conocim¡ento sobre la enseñanzay el conocimiento

sobre las matemáticas para destacar la labor del profesor en la secuenciación de los

contenidos particulares de la instrucción (Ball, Thames y Phelps. 2008: 401), finalmente

el conoc¡m¡ento curricular (KCC siglas en ¡nglés). es entendido en el sentido de

Grossman (1990), como aquel que incluye conocimiento de los materiales curriculares

dispon¡bles para la enseñanza de un contenido, así como el conocim¡ento sobre el

curriculum hor¡zontal y vertical de un tema (Grossman, 1990' 9).

Por su parte, Schoenfeld y Kilpatr¡ck en 2008, proponen s¡ete dimensiones para la

caracterizac¡ón del conocimiento:

r Conocer las matemát¡cas escolares con profundidad y amplitud

¡ Conocer a los estudiantes como personas que piensan

r Conocer a los estudiantes como personas que aprenden

o Diseñar y gestionar entornos de aprendizaje

o Desarrollar las normas de la clase y apoyar el discurso de la clase

. Construir relaciones que apoyen el aprendizaje

¡ Reflexionar sobre la propia práctica

I
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En contribucrón con la Educación Matemát¡ca y en particular con la Didáct¡ca de las

Matemáticas, investigadores pioneros en procesos de enseñanza y de aprendizaje de

las matemát¡cas. como (Pino-Fan, Godrno, Font, 201 1). proponen un s¡stema de

categorías paru analizaÍ los conoc¡m¡entos del profesor de matemát¡cas, el cual

denominan Conocimientos Drdácticos-Matemáticos (CDM en adelante). En relación con

el modelo CDM, es necesario ¡nd¡car que este emerge de la interpretación y

caracterización de los conocimientos de los profesores a partir de tres dimensiones y

sus subcategorías:

'1. Dimensión Matemática

1 .1 . Conocimiento común del contenido

1.2. Conoomiento ampliado del contenido

2. Dimensión Didáctica

2.1 . F acela Epistémica

2.2. F aceta Cognitiva

2.3. Faceta Afectiva

2.4. F aceta lnteraccional

2.5. Faceta Mediacional

2.6. Faceta Ecológica

3. Dimensión Meta Didáctico - Matemática

Sobre la base de eslos estud¡os precedentes, investigadores como Carrillo et all (2013),

presentan de igual forma el desarrollo de un modelo en relación con el Conocimiento

Profesional del Profesorado de Matemáticas, el modelo tvlTSK (Carrillo, Cl¡ment,

Contreras y Muñoz - Catalán, 20'13), para contemplar la Especialización del

Conocimiento del Profesor de Matemát¡cas. El modelo se compone de los siguientes

dominios y subdominios:

1. Conocimiento Matemático (MK según siglas en inglés)

1 .1 Conocimiento de los temas (KoT)

1.2 Conocimiento de la estructura de las matemátjcas (KSM)

1.3 Conocrmiento de la práctica matemát¡ca (KPM)

tN
en conexiÓn territorral
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2. Conocimiento del Contenido Pedagógico (PCK)

2.1 Conocimiento de la enseñanza de las matemáticas (KMT)

2.2 Conocimiento de las característ¡cas del aprendizaje de las matemáticas (KFLM)

2.3 Conocimiento de los estándares de aprendizaje de las matemáticas (KMLS).

Es preciso cons¡derar entonces, la importancia que advrerte el MTSK en relación con

las creencias del profesor sobre matemáticas, su enseñanza y el aprendizaje.

El PTK de un profesor aplicado a las matemáticas incorpora los principios, convenciones

y técn¡cas requer¡das para enseñar las matemáticas a través de la tecnologia. Por lo

tanto. PTK incluye la necesidad de ser un usuar¡o experto de la tecnologia. pero lo que

es más importante, comprender los princ¡pios y las técnicas necesarias para constru¡r

situac¡ones d¡dácticas que la ¡ncorporen, para perm¡tir el aprendizaje matemático a

través de la tecnología. Varios factores se combinan para produc¡r PTK, y algunos

autores piensan que el conoc¡miento del profesorjuega un rol esencial en sus decisiones

sobre el uso de la tecnología (González-Ruiz, y González, 2017). Otros declaran la

génes¡s instrumental (Trouche , 2004\. como conocimiento matemát¡co para la

enseñanza, orientacrones y ob.iet¡vos docentes, especialmente creencias sobre el valor

de la tecnología y la naturaleza del aprendizaje del conocimiento matemático, y otros

aspectos afectivos, como la confianza. El PTK, en términos generales está caracter¡zado

porque:

Centra su utilidad en las matemáticas, debido a que tiene sus prop¡os matices de

conocimiento del contenido.

Art¡cula la base teór¡ca de la génesis instrumental. con su explicación de la

conversión de una herram¡enta en un instrumento didáct¡co

(§ot
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De otra parte, una consideración de los factores que influyen en la enseñanza y en el

aprendizaje de las matemát¡cas (Garcia-Rodríguez., Ortiz-García., Velázquez., 2020) es

el uso de la tecnología digital como un marco emergente para el Conocimiento

Tecnológico y Pedagógico (en adelante PTK) como una construcc¡ón que podría ser un

indicador clave del progreso del profesor en cuanto a lmplementac¡ón y uso de

tecnología.
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a lncorpora el elemento crucial de las orientaciones personales del profesor que

utiliza la tecnología y su papel en la fijación de objetivos y la toma de decisiones.

En conclusión, en las últimas décadas emergen distintas posturas teóricas en Didáctica

de las Matemáticas y por ende en Educación Matemática como fruto de la investigación

sobre el Conocimienlo Matemático y el Conocimiento Didáctico ltilatemático que los

profesores de matemát¡cas deben saber, saber enseñar y saber valorar, porque t¡ene

implicaciones globales en aspectos curriculares, epistemológicos, d¡dácticos, cognitivos,

sicológicos, socrológicos, antropológ¡cos, tecnológicos que incluyen además, la

intel¡gencia artificial, y un Enfoque educativo STEM (Ciencias, Tecnología, lngenieria y

Matemát¡cas) puesto que contribuye en prácticas matemáticas de aula, y precisan de

manera insistente saber convertir las Ciencias Matemáticas en ob.ieto de enseñanza y

de aprendizaje en conexión interdisciplinar. para profesores en formación y en ejercic¡o,

en respuesta a múltiples necesidades de la era actual, social, cultural, económica y

politica. que aunque es externa a las aulas universitarias, permea los espacios y las

relaciones soc¡ales académ¡cas y de poder.

Enfoque Pedagógico del Programa

Articulación entre el PEU-PAC-PEF-PEP y el Enfoque del Programa

El Plan de Desarrollo lnstitucional establece una relación entre el eje f¡losófico -
pedagógico y el deber ser del Proyecto Educativo Uniquindiano (PEU), desde un

Enfoque lntegrador- sociocognitivo- experiencial, con asesoría de la Política Académica

Curricular (PAC), el Proyecto Educativo de Facultad (PEF) apoyado en un Enfoque

sociocultural y una impronta de Formación de Maestros con Enfoque lnclusivo, la

Escuela Pedagógica desde un enfoque sociocultural, y el Proyecto Educativo de

Programa (PEP) sustentado en un Enfoque Cognitivo-Crítico-Sociocultural,

implementado mediante un modelo de Aprendizaje Basado en Problemas y un modelo

de Aprendizaje Basado en Proyectos, m¡radas v¡s¡onales para los tres niveles

organizac¡onales de: Universidad, Facultad y Programa, respectivamente. Es así, como

la Universidad del Quindio busca ser transversal a los Proyectos Educativos de Facultad

y de Programa, buscando la Regionalización Curricular, cons¡derada como el "proceso

mediante el cual se aumenta el poder y la autonomia de decisión y de control de los

l00\§ )
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recursos, las responsabilidades y /as competenc¡as de las colect¡v¡dades /ocales". En

este sent¡do, desde sus presupuestos pedagóg¡cos, la Universidad del Quindío (PEU,

p. 11-12) pr¡v¡leg¡a el proceso de aprendizaje que vivencia el estudiante universitario. El

ejercicio educat¡vo adelantado en su inter¡or está destinado a la formación de agentes

con capacidad para reflexionar y liderar cambios en el contexto que ofrece una sociedad,

basada en el conoc¡miento y con exigentes estándares de calidad, con capacidad para

interactuar en escenarios académicos de carácter nacional e internacional.

-o! -
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Figura 2: Articulación entre el PEU-PAC-PEF-PEP y Enfoque Pedagógtco de Licenciatura en

NIatemáticas. Fuente: Aldana-Bermúdez, E. (20241

En materia de oferta académica de alta calidad, los documentos institucionales (PDl.

PEU, PEF y PEP) articulan y coinc¡den en incluir las competenc¡as. la formac¡ón de

crudadanos comprometidos con la soc¡edad, solidarios, con pensam¡ento crítico,

reflexivo e investigativo líderes y gestores de cambio que aporten al entorno, para

obtener reconocrmiento regional, nac¡onal, con proyección internacional, apoyados en

el talento humano competente y empoderados con el mejoramiento continuo de los

procesos de la academia. la investigación, y la extens¡ón y el desarrollo social. La oferta

académica incluye la formación de ciudadanos compromet¡dos con la sociedad,

solidarios, con pensamiento creativo, crítico e investigativo, líderes y gestores de cambio

que aporten al entorno soc¡al y cultural en la d¡námica del proceso de paz. Por esta

razón, para la Universidad de Quindío es priorrtaria la actual¡zación permanente de sus

docentes en sus áreas de conocrmtento, en las nuevas estrategias pedagógicas y

tendenc¡as educativas. Razón por la cual, los programas encargados de la formación

docente en el área de Matemáticas deben prop¡crar condiciones necesarias para

I
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desarrollar procesos de cambio que posibiliten la acción de los profesores de

Matemáticas como dinamizadores de la acc¡ón educativa.

Enfoque Pedagógico del Programa

El Programa de Licenciatura en Matemát¡cas de Ia Universidad del Quindío, como está

representado en esta configuración, pone de manifiesto la institucionalidad teórica y

epistemológica de un Enfoque Pedagógico: Cognitivo-Critico-Sociocultural, desde una

perspectiva teórica para enseñar y aprender matemáticas de manera efectiva, med¡ante

la aplicación de un modelo pedagógico sustentado en un Aprendizaje Basado en

Problemas (ABP), y un Aprendiza¡e Basado en Proyectos (EBP).

F¡gura 3: llustración de Enfoque Pedagógaco de Licenciatura en Matemáticas

En virtud de este enfoque los procesos de Enseñanza-Aprendizaje, centran su atención,

de una parte. en la dimensión Cogn¡t¡va, porque hace referencia en las formas de

producir el conocimiento matemático, en Ia comprensión de los conceptos y teorías,

desarrollo de habilidades como la lógica, el razonam¡ento abstracto y la capacidad de

hacer conexiones entre conceptos matemáticos, y las demandas lógicas que genera la

construcción de las estructuras formales de las Matemáticas en el contexto un¡versitar¡o

Una referente y precursora es (Sfard, 2008), porque explora cómo el pensamiento

matemát¡co está ligado al lenguaje y la comunicacrón, enfatizando la relevanc¡a del

discurso en la comprensión cognitiva de las matemáticas. Asi mismo, (Hiebert et al,,

2OO7), revisan cómo diferentes enfoques de enseñanza en el aula impactan el

aprendizaje matemát¡co, con un enfoque en las prácticas que promueven el desarrollo

cognitivo. Por su parte. (Nunes et al., 2009) compilaron invest¡gaciones rec¡entes sobre

los factores cognrtivos que afectan el aprendizaje de las matemáticas, incluyendo la

importancia del razonamiento y la comprensión conceptual. Otros aportes, de tipo

cognitivo en Pensamiento Matemático Avanzado son los de (Aldana, 20'13).

It
en conexiÓn territorial
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En relación con la dimensión Crítica del aprendizaje, debido a que las Matemáticas

adquieren una postura en la resolución de problemas en diversos contextos situados de

aprend¡zaje, ayudan a pensar y razonar, desarrollan el pensam¡ento lógico desde el

hacer matemát¡co, el hacer tecnológico y el hacer reflexivo, es dec¡r, la lógica de las

Matemáticas mismas deben influenciar las convergencias y d¡vergenc¡as de los seres

humanos frente a los problemas que se pueden resolver, comprender y reflexionar

haciendo Matemát¡cas para la v¡da, para otras ciencias y las mismas Matemáticas. A

esta perspect¡va teórrca corresponden los aportes de (Skovsmose, 1994), en su libro

Towards a Philosophy of Cr¡t¡cal Mathemat¡cs Educat¡on. Este es uno de los autores

más destacados en la educación matemát¡ca critica, y explora cómo la enseñanza de

matemáticas puede ser un proceso crít¡co que empodera a los estud¡antes.

En cuanto ala d¡mens¡ón Sock/, el conocimiento matemático antes de llegar a las aulas

de clase permea los espacios sociales y llega al aula de clase para ser recreado, por

eso existe el dicho que "/as Matemát¡cas están en todas pañes", es decir, que los

conceptos tienen su propia fenomenología de las acciones o actividades de los seres

humanos. Al respecto (Gutiérrez, 2013), argumenta que la enseñanza de las

matemáticas debe considerar las dinám¡cas sociopolíticas y culturales, y cómo estas

impactan las experiencias de los estudiantes en el aula. Otro estudio pionero y que

constituye un referente en esta dimensión son los hallazgos de (Valero, 2017). en la

¡ntersección de la Educación Matemát¡ca y la política, exam¡nando cómo las politicas

educat¡vas y las prácticas pedagógicas ¡mpactan la equidad y la justic¡a soc¡al en la

Educación Matemática. Por otra parte, sobre aprendizaje social, Lave et al. (1991),

enfatizan cómo el conocim¡ento matemático se desarrolla, mediante un Aprendizaje

Social en Comunidades de Práctica (ASCP).

En función de la d¡mens¡ón Cultural. el aprendizaje de esla área del conoc¡miento está

influenciado por la cultura. desde el mismo orrgen de las Matemáticas en su trasegar

histórico, como las matemáticas son una herencia cultural que ha pasado de una

generacrón a otra, lo que la ha const¡tu¡do en un instrumento del conocimienlo para el

aprendizaje de los conceptos matemát¡cos como universales, existen unas matemáticas

que son comunes en todos los planes de la educación obligatorias de muchos países

del mundo. Desde el punto de v¡sta de los procesos de enseñanza y de aprendizaje

ci¡tt i(
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matemático, las maneras cómo aprenden los estudiantes está influenciada por la cultural

y el contexto al cual pertenecen. por ejemplo, clases sociales, ruralidad, etnias

indigenas, comun¡dad afro, entre otros, por tanto, las prácticas matemáticas están

relacionadas con las experiencias culturales. A propósito, en esa urdimbre de

investigaciones, autores pioneros en este campo como Cobb et al. (1995), quienes

exploran las formas de constru¡r el significado matemático a través de las interacciones

en el aula y cómo las culturas de la clase influyen en el aprend¡zaje. Por su parte, (Civ¡I,

2016), estudia también cómo las prácticas culturales y los conocimientos previos de los

estudiantes pueden integrarse en la enseñanza de las matemáticas, promoviendo un

enfoque más inclusivo y relevante culturalmente. En este mismo sentido, Nasir et al.

(2008) ¡nvestigan cómo las identidades y prácticas socioculturales de los estud¡antes

influyen en su aprendizaje de las matemál¡cas, y lo comparan en contextos como el

balonceslo y el aula.

I\¡atriz de relación de los alcances de formación

Esta matriz representa el Perfil Global (PG), Competencia Global (CG) y Unidades de

Competencia (UC). Prescribir el perfil global, resultado de aprend¡zaje global,

competencia global y un¡dades de competencias por núcleos de formación, advierte una

articulación entre las acc¡ones formativas. los resultados de aprendizaje y los

descrrptores de evaluación. Por tanto, el plan de estudios del Programa de pregrado

pone en evidencia una coherencia interna global entre el pefil del egresado, los

resultados de aprendizaje, las competencias, las enseñanzas, las acciones formativas,

y las tipologias de evaluación.

(§ot
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En conclusión, este enfoque combina lo mejor de estas tres perspectivas teóricas para

crear un entorno de aprendizaje matemát¡co que no solo sea efect¡vo, sino también

relevante y empoderado para los estud¡antes, lo cual genera un aprendizaje con sentido

y significativo a la luz de los Resultados de Aprendizajes de Programa (RAP) esperados

al terminar el nivel de formación
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Estructura Curricular y Componentes de Formación

Componente de Formación Genera I

Teniendo en cuenta lo que establece la Política Académica Curricular (PAC, 2016), la

estructura curricular del programa está conformada por 4 componentes de formación:

Componente de Formación General, Componente de Formación Personal. Componente

de Formación de Facultad y Componente de Formación Profesional. A continuación, se

descr¡be cada uno de ellos:

Este componente está inmerso en el plan de estud¡os de todos los programas

académicos de la un¡vers¡dad. Su contenido es transversal al c¡clo curr¡cular y se plantea

de forma interd¡scipl¡nar con los otros componentes de formación, "Los temas de

formación general hacen referencia a problemas y confl¡ctos que afectan actualmente a

la human¡dad, al propro individuo y su entorno natural" (PAC, 2016. p. 64). Además, son

contenidos con "un ¡mportante componente actitud¡nal. de valores y normas. que

pretenden ofrecer una formación ¡ntegral al estudiantado para orientar el desarrollo de

competencias básicas". (ídem). Este componente consta de tres (3) espacios

académicos, con un valor de dos (2) créd¡tos y una cátedra multtdisciplinar. Los

siguientes son los espacios académicos del componente general.

o Uniquindianidad

r Segunda Lengua I

o Segunda Lengua ll

o Cátedra m u ltid isciplin a r

¡ Cátedra de lnvestigación Uniquindiana (optativa)

La formación personal es una responsabilidad de carácter ¡nstitucional. transversal a la

formación c¡entífica y profesional. Este componente de formación busca potenc¡ar y

generar conciencia en el estud¡ante que ingresa a la universidad para "la actuac¡ón

desde el respeto por la vida, la naturaleza y las personas, con perspectiva de promotor

<§ot
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y actor en la búsqueda de alternativa de solución a los problemas complejos de la

sociedad." (PAC, 2016. p. 68). Cada uno de los espacios académicos que hacen parte

de este componente t¡ene una asignación de dos (2) créd¡tos. Los estudiantes de

Licencratura en matemáticas deben elegir y cursar tres (3) de los siguientes espacios

académicos como requisito de grado:

Componente de formación de la Facultad

Este componente se ocupa de "la fundamentación cientifica para la comprensión de

teorias y leyes que explican los fenómenos particulares asociados, con el obJeto de

estudio del área específica y en las que se apoya el profesronal para actuar e investigar

en su dom¡nio". (PAC, 2016, p. 71 )

Teniendo en cuenta lo que se establece en el PEF, se detallan cuatro ámbitos de

formación para encauzar los ejes del Componente de la Facultad y se conjugan los

conceptos de educación inclusiva y pedagogia critica, para reconocer el proceso de

formación de los futuros formadores, como un proceso completo que articulará, desde

las Ciencias de la Educación, el sentido y significado de la inclusión.

A continuación, se relacionan los ámbitos de formación desde lo que se establece en el

PEF (2016, pp 68 -74):

en conexiÓn terntorial
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o Tecnologias de la información y la comunicación (TlC)

¡ Actividad física para la salud

¡ Educación financiera

. Emprenderismo

o Hábitos y estilos de vida saludables

¡ Gestión del r¡esgo de desastres

¡ ComunicaciónAsert¡va

r Género y Diversidad Familiar

. Cultura y Educación paru la Paz

r Propiedad lntelectual

{
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. Escuela lnclusiva y Contexto Sociocultural ly ll (7 créditos)

. Perspectivas Pedagógica y Curricular (8 créditos)

¡ Procesos Sociocognitivos del Aprendizaje (8 créditos)

. Lectura y Escritura en Contextos lnvestigativos (2 créditos)

¡ Ética profesional (2 créditos)

r Segunda lengua lll (2 créditos)

o Segunda lengua lV (2 créditos)

Ad¡cional a los espacios académicos anteriormente mencionados, la Universidad del

Quindío ofrece los siguientes espacios académicos comunes para todas las facultades:

Ética profesional (2 créditos), Lectura y escritura en castellano en el contexto de la

disciplina (2 créditos) y Pensamiento lógico y matemático/crítico (2 créditos, no aplica

para el Programa).

El componente de formac¡ón profesional está constituido por las actividades académicas

básicas, las actividades académicas profesionales y las actividades académicas de

profundización e invest¡gación (PAC, 2016, p.74). En el programa de L¡cenc¡atura en

f\ilatemátrcas las actividades del componente profes¡onal están organizadas en los

siguientes núcleos; núcleo de Fundamentación en Matemáticas (15 créditos), núcleo de

Formacrón en Cálculo (19 créd¡tos), núcleo de Formación en Estadistica (9 créd¡tos),

núcleo de Profundización en Matemáticas (21 créditos), núcleo de Didáctica de la

Matemática y Práctica Profesional (40 créditos), y núcleo de Formación en lnvestigación

(17).

La tabla 1 s¡ntet¡za la estructura curncular del programa de Licenciatura de Matemáticas

por créd¡tos según la Política Académico-curricular (PAC, 2016).

(§ot
-)

Componente de f o¡'nracrón profesronal

ia
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Tabla 1: Estructura curricular de Licenciatura en Matemát¡cas (PAC)

Componente

de formación
Espacios académicos

Ntimero de

créd¡tos

Total de

créditos

General

. Cátedra U niquindiana

o Seg unda Lengua I

. Seg unda Lengua ll

. Cátedra multidisciplinar (requis¡to de grado)

o Cátedra de lnvestigación Uniquindiana

(optativa).

6 créd itos

tbb

créditos

. Escuela inclus¡va y contexto sociocultural I (3)

. Perspect¡vas pedagógica y curricular I (4)

. Procesos socio cogn¡tivos del aprendizaje I (4)

r Escuela inclusiva y contexto sociocultural ll

(4)

. Perspectivas pedagógica y cunicular ll (4)

r Procesos socio cognitivos del aprend¡zaje ll

(4)

t Lectura y escritura en castellano en el

contexto de la d¡sciplina (2)

o Ética Profesional (2)

. Lectura y escritura en contextos ¡nvestigativos

12\

. Segunda Lengua lll (2)

. Segunda Lengua lV (2)

33 créd¡tos

. Actividad académlca básica

o Actividad académica profesional

o Actividad académica de profundización

121 créditos

Perso na I

6 créditos

.,ll ,

en conexlon ern tor al

Q
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Facultad

Profes ional

o TIC

. Activ¡dad fis¡ca para la salud

. Educación financiera

r Emprenderismo

. Hábitos y estilos de vida saludable

. Gestión del riesgo de desastres

. Comun¡caciónasertiva

. Género y d¡versidad fam¡liar

. Cultura y educación paz la paz
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Propiedad intelectual

La mediación tecnológica en el plan de estud¡os de la L¡cenc¡atura en l\4atemáticas se

da principalmente a través de la modalidad de enseñanza y los recursos tecnológicos

que fac¡litan el proceso de aprendizaje. Este tipo de mediac¡ón está presente en varios

aspectos:

a

a

a

Modalidades de Enseñanza: El programa ancluye var¡ables de formación en

modal¡dades virtuales, presenc¡ales y de B-Learning (aprendizaje comb¡nado). En

las var¡ables de formación v¡rtuales, el estudiante accede al contenido y desanolla

actividades de forma remota, utilizando plataformas digitales (principalmente

Moodle) que permiten la interacción en línea con los profesores y otros estudiantes.

Esto fomenta el desarrollo de competencias digitales y permite una mayor flexibilidad

en el aprendizaje.

Uso de B-Learning en Cursos de lnvestigación: Se proyecta para las variables

de formación del núcleo de formación en investigación (H¡storia y Epistemología de

las Matemát¡cas, Resolución de Problemas, Seminar¡o de lnvestigación y Tópicos

en lnvestigación I y ll), el diseño y construcción de espacios en Moodle en

metodologia B-Learn¡ng. Este modelo de aprendizaje combina la enseñanza

presencial con sesiones en línea, aprovechando herramientas tecnológtcas para la

entrega de materiales, la discusión de conceptos complejos y el desarrollo de

proyectos. Esta modalidad no solo facilita la flexibilidad de horarios, sino que permite

acceder a recursos complementarios de manera digital, profundizando el

aprendizaje en el área investigat¡va.

As¡gnaturas de Lengua Extranjera: La mediación tecnológica también se observa

en la enseñanza de una segunda lengua (Segunda Lengua la lV), en la cual los

estudiantes t¡enen la opción de cursarlas de forma presencial o v¡rtual. Estas

var¡ables de formación suelen ¡ncluir el uso de plataformas y herramientas

multimedia que apoyan el aprendizaje de un nuevo idioma, ofreciendo ejercicios

interactivos, mater¡ales en línea y actividades asincrón¡cas.

I
en c0nexlOn teffit0nal

Mediación tecnológica presente en el plan de estudios del progranra académico
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a

o

Recursos y Trabajo lndependiente: La metodología de trabajo independiente

incorporada en el programa también refleja la mediación tecnológica. Los

estudiantes deben utilizar plataformas y recursos en línea para acceder a

contenidos, realizar investigaciones y actividades fuera de las horas de clase. Este

enfoque permite un aprendizaje más autodirigido, promoviendo competencias de

gestión del tiempo y habilidades en el uso de herramientas tecnológicas para

resolver problemas y comunicar resultados.

a

Además de la med¡ac¡ón tecnológica en las modalidades de enseñanza y el uso de

recursos digitales, el plan de estudios de la Licenciatura en Matemáticas se

complementa con el Laboratorio de Matemáticas Aplicadas y Desarrollo de Software

(MADS) y el grupo GEDES. Estos espacios físicos cuentan con ¡nfraestructura que

apoya tanto la docencia como el desarrollo de competencias técnicas especializadas en

los estudiantes.

lnfraestructura Física y Tecnológica: Tanto el laboratorio MADS como el grupo

GEDES están equ¡pados con tecnologias que permiten el uso de software y

herram¡entas específicas en el área de matemáticas aplicadas e informática

educativa. Estos espacios facil¡tan la enseñanza en áreas como programación,

modelamiento matemático y diseño, aprovechando recursos tecnológicos que

enr¡quecen las experienc¡as prácticas de los estudiantes.

Cursos de Extensión Extracurr¡culares: A través de ItilADS y GEDES, los

estud¡antes pueden participar en cursos de extensión extracurriculares en

herramientas y lenguajes clave para el desarrollo profesional, como Python, LaTeX,

MATLAB, diseño gráfico e ilustración. Estos cursos amplian y fortalecen las

habilidades técnicas, permitiendo que los estudiantes integren conoc¡mientos

aplicables tanto en sus proyectos académicos como en su futura práctica

profesional.

Apoyo a la Docencia y Prácticas Apl¡cadas: Estos espacios permiten una

docencia que se basa en prácticas aplicadas, brindando una mediación tecnológica

tangible y directa. Los estudiantes pueden apl¡car conceptos teóricos en proyectos

de modelamiento, simulación y análisis de datos, beneficiándose de un aprendizaje

activo que incorpora tecnologías actuales en matemáticas y software.

a

v/i\w.uniqulndio.edu. co
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La mediación tecnológica en el plan de estudios del programa se refleja en diversas

moda¡idades de enseñanza, acceso a recursos d¡gitales, oportunidades paru realizar

actividades as¡ncrón¡cas y el uso de plataformas v¡rtuales que fortalecen las habilidades

de investigación y comunicación. As¡mismo, en espacios como el Laboratorio de

Matemát¡cas Aplicadas y Desarrollo de Software ([VADS) y el grupo GEDES, esta

mediación contr¡buye a una formación integral, permitiendo a los estudiantes desarrollar

competencias prácticas y dig¡tales fundamentales para su perf¡l profesional en

matemátrcas, elementos esenc¡ales en la formación de un licenciado en esta disciplina.

Nrlecanisrnos de Segurrniento, Iv.r]uació y Retroalinient¡c¡óñ de las lahores

formativas, acadeú¡ic¿ j y cjocent€s en el programa

Este apartado relaciona diferentes mecan¡smos, estrategias y técnicas que utiliza el

Programa de L¡cenciatura para el seguimiento, evaluac¡ón y retroalimentac¡ón del

desarrollo de competencias con relación a los RA declarados, en correlación con el PEF,

y la Politica Académica Curricular (PAC) y el Proyecto Educativo Uniqu¡ndiano (PEU).

Relación de segurmiento, evaluación y retroallmentación form¿tiva, ar:adérnrca y

doce nte

Tabla 2: Actividades académ¡cas, mecan¡smos y estrategtas de evaluaoón

Núcleos de

Formación

(NF)

Actividades

Académicas

Mecanismos y

Estrategias de

Evaluac¡ón

Relación con el

Propósito, las

Competencias, y el

Resultado de

Aprendizaje - RA

Componente

Virtual

Oidáctica de la

Matemática y

Práct¡ca

Pedagógica

Docencia directa

Precisiones

conceptuales

Talleres

Reflexiones

Juego de roles

partir de las

enseñanzas. el

estudiante identifica los

núcleos temáticos de la

Didáctica de las

Uso de

algunos

recursos

tecnológicos

1J':l'

en c0nextÓn ten'itorial
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Experienc¡as de

aula

lnvestigaciones

Desarrollo de

proyectos de

xtensión

clptt

Prácticas de

au la

Exposic¡ones

Sustentación

de informes

Matemáticas, en los

diversos niveles

educatjvos. y lo

demuestra mediante la

puesta en escena de

lases teór¡co-

prácticas. Asi m¡smo,

sobre la base de la

heteroevaluación que

hace el profesor

advierte que conoce la

teoría y metodologia, a

partir de la

implementación de

proyectos de aula. Por

nto, comu nica de

manera reflexiva los

resultados obtenidos

en las varia bles de

formación. los cuales

declarados,

mediante objetividades

subjetiv¡dades de sus

compañeros en la

coevaluación. Por esta

razón, analiza los

lementos

matemáticos. para la

rmulac¡ón y

resoluc¡ón de

problemas. En

consecuencia. en la

autoevaluación valora

el aprendizaje en

¡ferentes contextos de

Estudio en

equipo

'l

en conexiÓn territorial
'..6.'@
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profesional, cotid¡ano,

matemático y cientifico

Fundamentación

en Matemáticas

Clases magistrales

Desarrollo de

Talleres

Argumentac¡ones

matemáticas

Valoración y

seguimiento del

estudiante

Asesorias

Parciales

escritos

Sustentación

de talleres

Asistencia á

asesoria

Consultas

Trabajo en

equipo

Quiz

lLas enseñanzas aou i
I

lcentran la atención en

el estudiante que rnrcra

su carrera para darle

las bases conceptuales

y pueda asi demostrar

que identif¡ca los

núcleos temáticos de la

fundamentación básica

de las matemát¡cas,

que debe aprender

para enseñar en Ios

d¡versos niveles

educativos, y lo explica

med¡ante la puesta en

escena de sus

conocim¡entos

advertidos en la

heteroevaluación que

hace el profesor. Asi

mrsmo, conoce la

teoria matemática. a

partir de la resoluc¡ón

de problemas (RP). Por

tanto, comun¡ca los

resultados obtenidos

en las variables de

formac¡ón y los estima,

mediante la

coevaluac¡ón que

hacen sus

compañeros Por esta

razón, analiza los

elementos

Mediación

virtual parcial

(§ol

en cOne)(tÓil tenrtorial

\¡¡¡r,4. un iqu i ndlo . ed u. co
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matemáticos

necesarios, med¡ante

la formulación y RP. En

secuencia, desde la

utoevaluación valora

su aprendizaje en

diversos contextos de

uso.

Parciales

escritos

ustentaciones

n clase

Participacrón

en Olimpiadas

alleres en

segunda

lengua

licaciones

tecnológ icas

Quiz

Las enseñanzas y el

aprendizaje

desarrollan el

Pensamiento

lvlatemático Avanzado

(PMA) y buscan que

el estudiante pueda

demostrar que

identif¡ca y

comprende los

conten¡dos que son la

base del Cálculo y del

Álgebra Lineal y que

debe aprender para

enseñar en n¡veles

educativos básicos. lo

que demuestra

med¡ante la

heteroevaluación que

hace el profesor de

los conocimientos

matemáticos. Por lo

tanto, el estudiante

conoce la teorÍa

matemática, a part¡r

de los procesos de

abstracción propios

del P[ilA. comunica

lvled iación

irtual parcial

Formación en

Cálculo y

Álgebra L¡neal

Ciases magistrales

Demostraciones y

aplicaciones

Representac¡ones

y arg umentaciones

Conceptualizac¡ón

constante

Aplicaciones a

procesos

integrativos de

otras ciencias

<§ot riir' /':l i,

en cOnex0n territorial

-':)
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los resultados

obtenidos en las

var¡ables de

formación como lo

indican las

apreciaciones que

hacen sus

compañeros mediante

la coevaluación,

analiza los elementos

matemát¡cos

necesarios mediante

procesos de

demostración,

definic¡ón,

modelación,

argumentación, entre

otros, y desde la

autoevaluac¡ón valora

su propio aprendizaje

en diversos contextos.

Formac¡ón en

Estadística

Clases magistrales

Precisiones

conceptuales

lntegración con

procesos

investigativos

Análisis de

información en

contexto

Quiz

Parciales

Análisis de

información

Trabajos de

campo

Las enseñanzas y el

aprendizaje adquieren

sentido por la

transversalidad intra-

matemática e

interdisciplinar que

empodera al

esludiante para que

¡dentif¡que los núcleos

temáticos que son la

base de la estadist¡ca

y de procesos

estocást¡cos campos

que debe aprender

para enseñar en

Apl¡cación de

paquetes

estadisticos
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plicaciones y

avances a nivel

posgradual

Asesoria

permanente

n¡veles educativos

básicos o avanzados.

y lo demuestra

med¡ante la

heteroevaluación que

hace el profesor de

sus conocimientos en

este pensamiento.

Por ende, conoce la

teoria estadist¡ca y de

probab¡lidades, a

part¡r de los procesos

de ¡nferencia propios

de este n¡vel. Por

tanto, comun¡ca los

resultados obtenidos

en las var¡ables de

formación como lo

indican los juicios de

valor que hacen sus

compañefos en la

coevaluaciÓn. Por

esta razón, anal¡za e

interpreta datos

estadísticos

provenientes de

d¡ferentes fuentes. En

consecuencia, desde

la autoevaluación

valora su aprendizaje

en diversos contextos

de aplicación de

modelos estadíst¡cos.

l',, 
r','

lrlt.,,il, ill i i ,¡\

n leritoren ccnexr0 e

Profundizac¡ón

en Matemát¡cas

Clases magistrales
Quiz

Pa rcia les

El propósito de las

enseñanzas en este

NF propenden porque

I\¡ed iación

virtual parc¡al

(bo\
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Precisrones

conceptualeS

lntegrac,ón de

procesos con otras

d iscip lin as

Desarrollo de

procesos de

representac¡Ón,

argumentac¡Ón,

demostración,

abstracción y

deflnición

Aplicaciones y

avances a nivel de

posgrado

Talleres en

clase

Asesorias

Trabajo en

equipo

Aplicaciones

Disertaciones

en clase

el futuro licenciado

adqu iera un

conocim¡ento

ampliado en el

horizonte matemático

y demuestre

desarrollo de un PMA,

por la complejidad, en

la cual, demuestra

que identifica y

comprende los

núcleos temáticos de

Ecuaciones

diferenciales. Análisis

numérico, Análisis

Real, Variable

Compleja,

Matemáticas

Discretas, Estructuras

Algebra¡cas, y lógica y

Teoría de conjuntos.

dom jnios que aprende

para enseñar en

niveles ed ucat¡vos

avanzados, y lo

demuestra en la

heteroevaluación que

hace el profesor de

¡os avances del

estudiante. Por ende,

conoce la teoria

matemática, a partir

de los procesos de

abstracción,

formalización y

definición, propios del

PMA. Por tanto

Desarrollo de

software

Apl¡caciones

I§

w1¡^,v. uniquindro 6dr.c,x
I
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comunica los

resultados obtenidos

en las variables de

formación como lo

ostentan las

aseveraciones que

hacen sus

compañeros en la

coevaluación. Por

esta razón, anal¡za los

elementos

matemáticos

necesarios med¡ante

la demostración,

def¡n¡ción, anális¡s y

sintesis, modelación,

argumentaciÓn, entfe

otros. En

consecuencia, desde

la autoevaluac¡ón

valora su aprendizaje

y lo proyecta a

estud¡os a nivel de

posgrado.

Formac¡ón en

lnvest¡gación

Conceptualización

sobre lo histór¡co,

epistemológ¡co e

invest¡gativo

Comprensión de

textos en segunda

lengua

Ruta metodológica

para ¡nvestigar

Sem¡lleros

Búsqueda

sistemática

exploratoria en

bases de datos

Lecturas

comprensivas

A part¡r de las

enseñanzas, y de los

aprendizajes, el

estudiante identifica

los elementos

const¡tutivos de un

proceso de

investigación en el

campo de los diversos

sign¡ficados que

t¡enen las

matemát¡cas en la

Med¡c¡ón

v¡rtual

moderada

Uso de

tecnologías

para la

búsqueda

sistemática

exploratoria

Ufi&ERAIDAD
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Presentac¡ón y

esarrollo de una

propuesta de

investigación

Disertación de la

nvestigación

Presentación

de una

propuesta

susceptible de

invest¡gac¡ón

Demostración

de avances en

una propuesta

Defensa y

isertación del

bajo de

formación académ¡ca,

y que pueden ser

indagados en los

diversos niveles

educativos, y lo

demuestra med¡ante

la puesta en escena

de propuestas

investigativas. Así

mismo, conoce los

aspectos teóricos y

metodoló9icos. a

partir de la

implementac¡ón de

proyectos de

investigación. Por

tanto, comun¡ca de

manera reflexiva los

resultados obtenidos

en las var¡ables de

formación como

resultado de

invest¡gac¡ones

realizadas. Por esta

razón, analiza de

manera metódica el

proceso investigativo,

mediante un encuadre

epistemológico en

toda su estructura,

coherenc¡a,

consistencia,

pertinencia y

relevanc¡a para la

resolución de

problemas. En

consecuencia, valora

lnteligencia

rtificial

rado

esarrollado

t<§ot

wrnu.uniquindio edu.co
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el aprendizaje en

diferentes contextos

de uso: personal,

práctica profes¡onal,

en lo matemático y en

otras cienc¡as.

Componente de

Formac¡ón de

Facultad

Comprensión de

textos en segunda

lengua

Lecturas en

aprend¡zaje,

cognición, e

¡nclu s ión

Comprensión

lectora en segunda

lengua en la

disc¡plina

Articulación con

otros campos del

saber d¡sciplinar

Elaboración de un

documento.

Cuest¡onarios

de

Comprensión

de lectura

Presentaciones

orales

lvlesas

redondas

Pa rcia les

Juegos de roles

Ouiz

La formación generada

en estos espacios

regentados en el PEF

responde al encargo

social. Por tanto, el

estudiante ¡dent¡f¡ca y

adquiere una potencia

cogn¡t¡va. ep¡stémica y

cognitiva que

caracteriza el valor

ético y politico que

tienen las matemáticas.

y los fines sociales y

prof¡c¡entes que estas

adqu¡eren en d¡versos

contextos de uso, lo

cual posiciona al

egresado en cualqu¡er

nivel educativo del

sector público o

privado. En esta

posición, demuestra

que conoce de manera

inter, mu ltid ¡sciplina r y

transdisciplinar los

d¡ferentes núcleos de

formac¡ón y sus

variables, en

articulación con los

s¡gn¡f¡cados

Ivled ¡ación

virtual parc¡al

Uso de

tecnologÍas

para la

búsqueda de

información

lnteligencla

artificial

:l
en ccnexiÓn tefftorial

(bo\
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¡nst¡tucionales. De

modo que, tiene

capacidad para

comunicar y dar

respuesta a las

necesidades de

d¡versos contextos

sociales, culturales y

biopolíticos, a las

especificidades de

investigación del

Programa y de la

Facultad. Por tal razón,

analiza los problemas

der¡vados de Ia

enseñanza y de¡

aprendizaje de las

matemát¡cas. En este

sentido, se proyecta

como un profesor-

investrgador, líder.

propositivo, analítico,

crÍtico, reflexivo, ét¡co e

innovador. En

consecuencia. valora el

dominio de las

competencias

disciplinares,

pedagógicas,

d¡dácticas, e

investigativas, con fines

de una educación de

calidad, y de ¡mpacto y

transformación soc¡al.

(§tt
It
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Formación

General y

Personal

Desarrollo de

habilidades de una

egunda leng ua

Clases magistrales

Elaboración de

mapas

conceptuales

uegos de roles

Presentaciones

orales

La formación generada

en estos espac¡os

regentados en el PEU,

el estudiante contribuye

la transformación de

la sociedad, med¡ante

la formación integral

desde el ser, el saber y

el hacer. basada en el

conocim¡ento,

investigación,

Cuestionarios xtensión y proyección

e

omprensión

ial, educando en

iempos para la

de lectura consolidación de un

nuevo pais con

estándares de calidad

Por tanto, identif¡ca y

dqu¡ere una potencia

ognitiva, que

V¡rtu a I

l\4esas

redondas

Debates

uegos de roles

caracteriza, el valor

ético y polÍtico que

tienen las matemáticas,

y los fines sociales que

stas adquieren en

iversos contextos. En

ta pos¡c¡ón, incorpora

los NF, y los articula

con los signif¡cados

inst¡tucionales y

personales. De modo

ue, comunica y da

respuesta a las

necesidades de

diversos contextos

sociales, culturales y

biopolit¡cos. Por tal

Elaborac¡ón de

ensayos

:lhir :Oill Il,r li, iliJ,
en c0nexlÓn terltorial

w\s1¡,. url iqu lnd l0 edu.co
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razón, analiza los

problemas derivados

e la enseñanza y del

aprendizaje de las

matemát¡cas. En este

sent¡do, se proyecta

como un profesor-

invest¡gador, lider,

propositivo, analítico,

crÍtico, reflex¡vo, ét¡co e

innovador. En

onsecuencia. valora el

ominio de las

petencias

isciplinares,

pedagóg icas,

idácticas, e

investigativas con fines

e una educaciÓn de

lidad, y de impacto y

lcance social

Tabla 3. Relación del Núcleo de Formación en Didáct¡ca de las l\ilatemáticas y Práctica

Profesional con las Unidades de Competencia del programa.

i

I

1

il
erftcíal

Preguntas

orientadoras
uc1 uc2 uc3

f,ué Variables

) Formación o

úcleos de

)rmación

alizan un

dáctica de las

atemáticas en la

jucación lnfant¡l y

rrespectiva

áctica Profes¡onal

dáctica de las

atemáticas en la

lucación Básica
'imaria y su

dáctica de las

atemáticas en la

iucac¡ón Básica

:cundaria y su

dáct¡ca de las

atemáticas en la

lucación [\¡edia y

¡respectiva
'áctica Profesional

(§ot

Adicionalmente, en la siguiente tabla se ilustra la correspondencia que existe entre el

Núcleo de Formación con las Unidades de Competencias, lndicadores y Srstemas de

Evaluación, del programa.

uc4

!41ñw. un iqu iní io edu.co
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alora el saber

istémico,

gnitrvo, didáctico

tropológico y

¡al,

emuestra

nocimiento

áctico

emático a

señar,

plica las

temáticas

luyentes, como

nsformación y

ance soc¡al.

icadores que

ide ncia n

SOS.

presentaciones,

eralizaciones,

omenologías y

nceptos

)orte altamente

lnificativo/alto a

;a Unidad de

)mpetencia?

spectiva Práctica

'ofesional

spectiva Práctica

ofesional

entifica las

tganiza la

señanza y el

rendizaje de las

temáticas en

te n¡vel educativo

icadores en

nsorial,

rceptual, la

er¡mentación, y

n ipu la clón

ción de la

ic¡ón. lo

neidades

ácticas

onoce las teorías

etodolog ías,

emuestra

nocimiento de

variables de

nsposrcron

beres de la

cadores en

ción con la

¡ción, lo

pos¡c¡onal

perimentación,

ervacton.

flpciÓn

ción.

omunrca

diante

áctica los

c¡pl¡na

la

U

so de

imientos

naliza

los elementos

sanos para

uelve

blemas, a partir

las

temáticas en

extos de uso

ntrados en lo

scriptivo, la

servaciÓn, lo

ed¡mental, la

presentaciÓn, y

neralización de

a clase,

temátrcos

ormula y

rentes

icadores

rones

esde la

nceptualización

procesos como

partir de la

n¡pulación de

terial concreto,

[ilediante lal.
lasrtrcacron,
fmparación,

/alorando la

foactdad 
de:

pstracción,

)ómo se evalúa

UC?

rstrumentos i
rneralización.ed ición,nlar, medir,

uáles son los

icadores de

mpeño de

da un¡dad de

mpetencia?

wu/w. uniqu ind io.edu. co
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cn¡cas /

rtrategias)

¡s estrategias

reden ser de

anera

¡nsversal.

rmbién se

lede ¡dentiflcar

respacio

;adémico en el

ral se evalúe la

l.

)mparar, ordenar,

asif¡car,

lso del contexto

al, familiar,

)mpañeros,

lanipulación de

aterial concreto y

io de tecnologias,

leal¡zación de

rperiencias de

rla, -Aprend¡zaje

rsado en

oyectos.

ixplicación,

asificación,

)mparación y

edición,

Resoluc¡ón de

oblemas en

)ntexto,

Jso de

cnologías

)royectos de

rla,

luego de roles

presentacrón

f 
mun rcacron

f 
plicac¡ón,

hesolución de

iuaciones en

intexto.

Mediación

cnológ¡ca

,prend izaje

¡sado en

'oyectos

zonamiento.

Pdelación,
gumentación.

presentación,

lesolución de

oblemas en

)ntextos,

,plicación

cnológica,

\prend izaje

¡sado en

'oyectos.

in qué

omento se

,alúa la UC?

emestre /

omento de

rmación)

-5 manera

)ntinua,

stemática, y

)rmanente durante

do el semestre,

)n fines formalivos

de mejoram¡ento

ofesional

oyectivo.

e manera

)ntinua,

stemática, y

)rmanente

rrante todo el

)mestre, como un

rtalecim¡ento a la

3 anterior.

-1 manera

)ntinua,

itemática, y

)rmanente

rrante todo el

rmestre, teniendo

I cuenta ias

iidades de

)mpetencias

rter¡ores.

-r manera continua,

itemát¡ca, y

)rmanente durante

do el semestre, de

)uerdo con el

:umulado de las

lidades de

)mpetencaas

rter¡ores

iesultados de

)rend¡zaje del

lcleo de

)rmación).

\ quiénes

,alúa esta UC?

studiantes de 4

rmestre,5

rmestre, etc)

itudiantes de Vl

)mestre que t¡enen

s conocimientos

r Fundamentación

) ¡/atemát¡cas,

¡ses en Cálculo y

gebra Lineal.

rtudiantes de Vll

)mestre que t¡ene

s conocim¡entos

l

rndamentación

) Matemáticas,

álculos, Algebra

neal, y bases en

¡tudiantes de Vlll

)mestre que ya

)ne los

)nocim¡entos en

rndamentación

r Matemát¡cas,

álculos, Algebra

neal, y

itudiantes de lX

)mestre que tienen

s conocimientos en

rndamentación en

atemát¡cas,

álcu los, Algebra

neal. Formación en

itadistica y

I
en cOnexiÓn teriltoilal

il¡ w. Jsrqüindlo ed!.oo
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Stadist¡ca y

lobabilidad

rmaclón en

tadistica y

lobabilidad. y

lofundización en

Itematrcas
I

babil¡dad

3
(§ot
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LOGROS I PROYECC'IONES DEL PRCIGRAMA CON REI-ACION

A I,CIS E.'E§ MISIONAT,ES

Aspectos académicos y resultados de aprendizaje

Para el logro de los objetivos mis¡onales, desde el programa se acogen las directr¡ces

institucionales que enmarcan las actividades de docencia, investigación y proyección

social, Como tamb¡én la organización curricular de acuerdo con lo establecido en el PEU

y PAC, varios de estos elementos son:

Programación acadefi-lc¿

Se ejecutan siguiendo las d¡rectrices emanadas de los acuerdos del Consejo

Académico:

r Ejecutar el calendario académico semestral.

¡ Concertar la agenda profesoral con los profesores y presentar para su revtsión y

aprobación al Consejo Curricular y el Consejo de Facultad.

¡ Elaborar la oferta académica para cada semestre, (elaboración de horarios y gestión

para la asignación de aulas por parte de la oficina de asuntos administrativos y

adquisiciones.

o Elaborar convocatorias a concurso de mér¡tos para auxiliares de docencia.

o Solicitar al Consejo Curricular la revisión y aprobac¡ón de perfiles para las

convocatorias a concurso para la vinculación de profesores.

r Programar y ejecutar actividades extracurr¡culares

o Gestionar eventos académicos

¡ Dinamizar los procesos de autoevaluación con el propósito de mejorar aspectos del

programa que lo requieran.

I
ej lo¡exiOn territr:rral

rÁlrriY. uniq u indio edu.co

<i¡ot

Docencia

Corresponde a una serie de activ¡dades que buscan apoyar el ejercicio docente:

¡ Realizar actividades de formación y actualizac¡ón en Educación l\¡atemática y

I\ilatemát¡cas para los profesores que orientan las diversas áreas del plan de
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estudios, específicamente: Workshop EMEM, Seminario de Licenciatura en

Matemáticas, cursos especializados (Python, Látex, S¡stemas dinám¡cos, etc.).

r Organizar las reuniones de claustro docente y de los núcleos de formación con el fin

de ident¡f¡car drficultades y proponer acciones de mejora en el desarrollo de la

estructura curricular del programa.

o Fomentar el estud¡o de tipo colaborativo mediante el trabajo en equipo como una

estrateg¡a social de construcción y socialización del aprend¡zaje, mediante

seminarios al interior de los grupos de investigación, apoyados por profesores a nivel

institucional, nacional e ¡nternac¡onal.

o Apoyo de los coordinadores de núcleo para profundizar en los aspectos

epistemológicos, cognitivos y didácticos de cada una de las áreas de Ia

enseñabilidad y la educabilidad del plan de estudios de la Licenciatura

. lmplementar las disposiciones de los lineamientos de práctica profesional y

pedagógica y del reglamento de trabajos de grado de la Facultad.

Desarrollar capacitaciones a los profesores de primar¡a y de secundaria en los temas

de formación discipl¡nar, didáctica, utilización de las TIC, etc.

Desarrollar la práct¡ca pedagógica de los estudiantes de la licenciatura en las

¡nstituciones educatrvas de la región.

Cooperar con la red de matemáticas del departamento del Quindio en la elecución

de actividades de formación docente y de docentes en formación.

lmplementar convenios entre instituciones educattvas y el programa de Licenciatura

en Matemáticas.

Propiciar los espacios para mejorar los currículos de la educación primar¡a y

secundaria en conjunto con profesores expertos en matemáticas.

Articular integrantes del Programa Todos a Aprender (PTA) del MEN a los procesos

de formación en educación matemática.

a

a

a

ia

a

a

..]',

en c0n8xiÓn territorial

r,,i!vw. un iqu ind io. ed u. co
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La Proyección Social enfatiza la responsabilidad ética y social de la Universidad como

centro de conocimiento y la necesidad de que ésta se constituya en conciencia crítica

de la socredad, en sus procesos de construir y configurar la realidad humana y social de

nuestros colect¡vos inst¡tucionales, locales y/o nacionales. Desde el programa se

gestionan actividades que buscan fortalecer su relacionamiento con el territorio:

a
I

{



. Apoyar los programas ¡nstitucionales de retención y permanencia con estud¡antes

practicantes (TANGARA).

. A través de los grupos de investigación: GEMAUe, GEDES, lnvestigac¡ón y

Asesoría en Estadística, SIGMA, GMME, GEDIMA y la Escuela de lnvestigación en

B¡omatemát¡cas, se ofrecen asesorías externas e ¡nternas en áreas de formación

específica y se asesoran trabajos de grado y tes¡s de programas de la Universidad

y de otras inst¡tuciones de educación superior a nivel nac¡onal.

o Convenio con la Escuela Normal Superior del QuindÍo

o Convenio con la Universidad de Valencia (España)

. El programa participa en la red de las L¡cenciaturas en Matemáticas o a fines a nivel

nac¡onal (Red CLEMA).

o Participación en los eventos de Educación Matemática, Matemáticas, Matemáticas

Aplicadas.

o El programa ha realizado el Seminar¡o de Licenciatura en Matemáticas. Se trata de

un espacio académico al cual se ¡nvita a toda la comunidad universitaria

(estud¡antes, profesores y graduados) a participar en diferentes actividades como

capacitaciones, conversatorios o ponenc¡as en temas relacionados con el programa.

Cuando la actividad se realiza de forma virtual, se extiende la invitación a la

comunidad académica de la Red Clema.

Las actividades mencionadas anteriormente permiten desarrollar la estructura

curricular del programa, es de resaltar que los saberes académicos propuestos se

articulan e rntegran a través de: los eventos como el Workshop EMEM, en el cual

participan profesores, estudiantes de los diferentes grupos de ¡nvestigación de la

Licenciatura y de la [\ilaestría en Biomatemáticas, y se extiende a invitación a los

miembros de la Red CLEMA. DE igual forma, las reuniones de claustro de

profesores y del Consejo Currrcular del Programa, perm¡ten planear, dinamizar y

mejorar los aspectos de la estructura curricular de acuerdo a los procesos de

autoevaluación que se realizan.

Estructura por crédltos académ¡cos

Teniendo en cuenta lo que establece la Polit¡ca Académica Curricular (PAC, 2016), la

estructura curricular del programa está conformada por 4 componentes de formación:

a

un ütllrexr0| i{lir l0lti)
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Componente de Formación General, Componente de Formación Personal, Componente

de Formación de Facultad y Componente de Formación Profesional; a cont¡nuación, se

describe la estructura curricular con sus respectivos crédttos académicos, en

concordancia con la PAC de la Universidad. el propósito y los objetivos de formación del

programa y los perfiles profesional y ocupacional del mismo.

La estructura especif¡ca del Componente de Facultad dif¡ere de la aprobada en la PAC,

en el sentido que no considera el espacio académico pensamiento lógico matemático,

debido a que hace parte de la formación del componente del Programa. La propuesta

del componente de Facultad se detalla en la tabla 4.

Tabla 4: Componente de Formac¡ón de la Facultad

Variables de Formación Tipo CT

Lectura y escritura en castellano en Ia disciplina T1 2 0

Escuela inclusiva y contexto soc¡ocultural I P2 2 1

P 2 2

Procesos Socio-cogn itivos del aprendizaje I P 2 2

Escuela inciusiva y contexto sociocultural ll P 2 2

Perspect¡vas Pedagógicas y Curriculares ll P 2

Procesos Socio-cognitivos del aprendizaje ll P 2 2

Etica profes¡onal T 2 0

Lectura y Escritura en Contextos lnvestigativos T 1 1

Formación en Segunda Lengua lll T 2 0

Formación en Segunda Lengua lV T 2 0

Total de Créditos 12

urww. uniquindio.edu.co

CP

Perspectivas Pedagógicas y Curriculares I

2

2',|
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La estructura específica del componente de Formación personal se detalla en la tabla

5

Tabla 5: Componente de Formación Personal

Variables de Formación Tipo CT CP

Formación personal I T 2 0

Formación personal ll T 2 0

Formación personal ll T 2 0

Total de Créditos 6 0

La estructura del Componente de Formación General se detalla en la tabla 6

Variables de Formación Tipo CT CP

Uniquindianidad T 2

Formación en Segunda Lengua I T 2 0

Formación en Segunda Lengua ll T 2 0

T 3 0

Total de Créditos o

La estructura específ¡ca del Plan de Estudios según espacios académicos y requisitos,

dando cumplimiento de las d¡spos¡ciones del MEN, según lo establecido en la

Resolución No. 2041 de 2016 y acorde con la última reforma curr¡cular de L¡cenc¡atura

en lvlatemáticas, según ACA No. 425 de 17 de mayo de 2023, se discrimina en la tabla

7

Tabla 7: Plan de Estudios programa Licenciatura en Matemáticas

,!ilil i,i.jj,r, t^l ,,,. 
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Semest
fe Componente

Naturale
za

Metodolog
ia

Horas de trabajo
académ¡co

HDD| HTIC
HT
I

Horus

H
P

fo¡ale
s

Aritmética y

Algebra
Núcleo de
Fundamentacl

ón en

lVatemát cas

T Ninguno Presencial 96 0 0
19

2

GeometrÍa
Euclidiana

T Ninguno Presencial 64 0 0 80 144

<§tt

Tabla 6: Componente de Formación General

0

Cátedra m u ltid isc ip lina r

Curso -
Módulo -

Asignatura"
Variable de
Formación

Créd¡tos
Académic

os
Requisitos

H
T

HI
P

2BB

3



l.lniquindianid

ad

Núcleo de
Formació¡
General

43 s62 T Ninguno V rlua 4B 0 0

Lect. y escr t

en Cast

discipiina

Componenle

de Formación

de la Facultad

T Ninguno Preseflcial 64 0 0 32 96

Arilmélica y
Algebra

Geomelria

Euclidiana

Presencral 64 0 0 80 144
Geomelria
Analítica

3 T

Aritmética y

Algebra
144

2

frigonomelria

Núcleo de

Fundamenlaci

ón en

[,4atemátlcas

T
Geomelria
Euclidiana

Presencial 64 0 BO

4B 0 0 4B 962 2

Componente

de Formación

Personal

T
Presenc a

o Vrrtual

TP Ninguno Presenc a 0 0 4B 1442 3

Componenle

de Formación

de la Facultad

Geomelría

analitica
0 0 96 192T

Trigonomelri
a

Presenc ¿ 963 Cálculo 1

144T
Geomelria
Analil¡ca

Presenciai 64 0 0 BO
Algebra

L neal
3

Núcleo de

Formación en

Cálculo

Ninguno Presencial 0 0 80 1443

Lógica y

Teoria de

Conluntos

Núcleo de
Profundizació

Ien
l\lalemá1icas

T

Presencia

o V r1u al
48 0 0 4B 962

Componente

de Formación

Personal

T N nguno3
Formación

Personal2

Presencral 0 0 64
12

I 1924
Componenle

de Formación

de la Facultad

TP

Escuela

inclusiva y

c0nlexto

sociocultural

I

Perspeclivas

Pedagógicas
y Curriculares
I

12

B
Cálculo I Presencial 64 (-I4 Cálcu o ll 4 T

!') 0 Bl, 144Álgebra

L neal
Presenc al 644

[,/1a1emálicas

Discretas
3

Con unlos

Llneal

gebra

Lógrca y

Teoria de
144Presencra 64 0 03

Núcleo de
Profundizacró

nen
lVater¡áticas T4

Eslrucluras
algebraicas

64 0 0 32 96
Núcleo de

Formación

General

T Ninguno4
Segunda
lengua I

2

(§tt
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2

0

Forrnación

Personai 1

Ninguno

96

Escuela

inclusiva y

conlexlo
sociocullural I

3

643

3

1920
Núcieo de
Formación en

Cálculo

f

80

Presencial

o Virt!a
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Componente

de Formación

Personal
Ninguno

Presenclal

o V rlla 4B 02 T 48 96

li}o\

4

Procesos

Soc ocognitiv

os del

aprendizaie I

4
Componenle

de Formación

de la Facultad

TP

Perspeclivas

Pedagógicas

v
Cuniculares L

PÍesencial 0 0 64
12

5 Cálcu o l1 4

Núcleo de

Formación

Cálculo

T Cálcu o I Presenc a 64 0 0
12

8
192

5

Hisloria y

Epistemologi

a de las

l\y'ater¡álicas

Núcleo de

Formación en

lnvesligación
f Calc!lo I B-Learning 64 0 0

12

I 192

5

Escuela

inclusiva y

c0ntexl0

sociocullural

4

Componente

de Formación

de la Facullad

fP

Procesos

Sociocogniuv

os dei

aprendizaje I

Presencia 0 0
12

8
192

5
Segunda
lengua I

2

Núcleo de
Formación

General
T

Segunda
lengua I

PresenciaL

o Virlual
64 0 0 96

Cálculo ll

Cá culo V 4

Núcleo de

Formaclón

Cálculo

T
A gebra

Lineal

Presencial 64 0 0
12

B
192

6

Didácllca de
la l\¡alemática

en la

Educación

lnfantil

4

Nucleo de

D¡dácuca de
la Malemálca
y Práctlca

Profesiona

TP Cálculo I Presencial 0 0 64
12

I 192

Resolución

de Problemas
3

Núcleo de

Formación en

lnvesllgación
T

Historia y

Epislemologi

a de las

[¡atemát]cas

B'Learn ng 0 BO 144

Segunda

engua Il
2 T

Segunda

lengua I

Presenclal

o Virlual
64 0 0 32 96

6 4

Componenle

de Formación

de la Facultad
fP

Escuela

inclusiva y

conlexto

sociocuitural
it

Presencial 0 0 64
12

B
192

l\4alemálicas

Discrelas
7

Estadisllca y

Probabilidad
6

Núcleo de

Formación en

Estadistica

T

Cálculo lV

Presencial 96 0 0
1-q

2
2BB

7

D dáclica de
la l\y'atemática

eo la Básica
Pr maria

4

Núcleo de

Dldáctica de

la [,4atemálica

y Práclica

Profesional

TP

Didáctica de
la

lvlalemática

en la

Educación
lnfanlil

Presenc a ú 0 64
12

E
192

''')

l-l

Formación

Personal 3

B
192

4

64

6 64 0

Componente

de Formación

de la Facultad

P€rspectivas

Pedagógicas
y Curr culares
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0
P

Didáct ca de

a

Matemálica

ena
Educación

lnfanti

Presencial 0 48 0

QO\

288

Práctica

Profesiona I

T

Resolucló¡
de
Problemas

B Learnrng 64 a 0 32 96Seminano de
lnvesligación

2

Núcleo de

Formacron en

lnvesligación

Presencial 0 0 64
12

I 192

Procesos

Sociocogniuv

os del

aprendizaje ll

4 TP

Segunda
iengua ill

Presencial

o Virlual
64 0 0 32 96

Segunda

lengua lV

Componente

de Formación

de lá Facultad

T

64 0 0 80 144
Núcleo de
Formaciór'r en

Esladislica
T

Estadislica y

Probabilidad
Presencial

[.lodelos

Estadisticos
3

Cálculo lV

80 144
Esfucturas
algebraicas

Presencial 64 0 08
Variab e

Compleja
3

Núcleo de

Profundizació

nen
[,4atemáticas

T

12

B
192TP

Didáctica de

la

[,l1atemálica

en la Básica
Primaria

Presencral 0 0 644

Práclica

Pedagógica I

Presencra 0 48 0
24

0
2BB

Práclica

Pedagógica ll

Núcleo de

Didáctica de

a [¡alemálica
y Práclica

Proles onal
P

Didáctica de

la

l\y'atemática

en la Básica

Primaria

8

0 64 32 96
Núcleo de

Formación en

lnvestigación

P
Ser¡inar o de

lnvestigación
B-LearningB

fópicos en

lnvestigación

I

4

0 0 64 32 96T
Seminario de

ln!eslgaclón
I

Leclura y

Escrilura en

Contexlos

inveslrqalivos

2

64 0 0 80 144T Cálcu o lV PresencialI Ecuac¡ones

Diierenciales
3

Estruct!ras
algebraicas 64 C 0 80 144

Núcleo de
Prolundizació

nen
[,4atemálicas

T

Cálcu o lli

Presenc aAnálsls Real 3

Presenc a 0 0 64
12

B
192

Didáctica de
la l\y'alemática

en la

Educación
l\rledia

I

Núcleo de

Didáctica de
la l\lalemática
y Práctica
Profesional

TP

Didaclica de

a
[,4atemal]ca

en la Básica

Secundaria

q

W,l{w.uniqu indio.edu.co

Práctica

Pedagógica I

Perspeclivas

Pedagógicas

v
Curriculares

I

8

I
Didáctica de

la l\,4alemática

en la Básica

Secundari¿

6

0

Componente

de Formación

de la Facultad

Presenc a

o Virtua

s

..ili{ i 0.f i I!,i:lii.r,
en conexión tenitorial
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Práclica

Pedagógica

288P6I
Práclica

Pedagógica

i

Presenc a 0 48 0
0

Didáclica de
la

Matemálica

en la Básica

Secundaria
Tópicos en

lnvestigación

I
4

Núcleo de
Formación en

lnvestiaación

P

Tópicos en

lnvesligación

I

!'l 64 0
12

3
192

10
Ética
profesional

2

Cor¡ponenle
de Formación

de la Facullad

Práctica
Pedagógica

tl

B-Learning

Presencia

o Vidual
64 0 0 32 96

Lógica y

Teoría de

Coniunlos10
Análisis

Numérico
3

Núcleo de
Profundizació

nen
[4aler¡áticas

T

Ecuaciones

Diferenciales

Presencial 64 0 0 80 144

Práctica

Pedagogica

l

10

Práct¡ca

Pedagógica

]V

6

Núcleo de

0ldáclica de

la l\¡atemálica
y Práclica

Profesional

P
Didáclica de

la

l\¡atemáUca

en ia

Educación

i\¡edla

Presetc a 0 4B 0 288

Cátedra

¡ilullidisciplina

I
0

Núcleo de
Formacion

General
T

Presencial

o Viluai
0 0 0 0

Se destaca que esta estructura curricular responde a las modificaciones hechas al plan

de estud¡os mediante A.C.A. 425 de 17 de mayo de 2023, y que son producto de las

acciones de mejora identificadas en las reflexiones al ¡nterior de los núcleos de

formación, de los claustros de profesores y el Consejo Curricular del Programa.

(§ot

www.uniqurndio.edu.co

I

T

24

0

N nguno 0

Por lo tanto, el plan de estudios responde a la propuesta curricular del Programa, como

se ha mostrado ya, está conformado por se¡s Núcleos de Formación del Programa, los

cuales se agrupan en Variables de Formación de acuerdo con la naturaleza de las

mismas. Adicional a estos núcleos de formación se encuentran los Núcleos de Facultad

e lnstitucional. Es de destacar, que hay una articulación e integración entre los d¡stintos

Núcleos de Formación, que establece en los Sílabos en el ítem de Procesos

lntegrativos, en el cual se describen la forma como dialogan los diferentes núcleos. De

igual forma, ya anter¡ormente se descr¡b¡ó que a través de las actividades de docencia,

I

\
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Tabla 8. t\/atriz de relación de los alcances de formación del programa

investigación y extensión se articulan los distintos saberes disciplinares que hacen parte

de la formación de los estudiantes del Programa.

Ccrreiación enlre e1 ¡esultado de aprendizaje del espacio académico con el del

programa y por enCe ias competencias

Teniendo en cuenta las unidades de competencia establecidas en el programa, en cada

uno de los núcleos de formación se establece un resultado de aprendizaje para cada

una de ellas, lo cual se puede evidenciar en la Matriz de Alcances de Formac¡ón que se

presenta a continuación.

en cOnexlOn
'..'1.

terrrtrxid

Perf¡l Global de Egreso Competenc¡a Global

El Licenciado en Matemáticas de la

Universidad del Quindio, como profesional

de la educación, es un lider, analÍtico,

propositivo, reflexivo, crítico, ético e

innovador. Por consiguiente, ¡dentifica

problemas de la educación de manera

interdisc¡pl¡nar, multidisciplinar y

fansdisciplinar. Por tanto. conoce desde el

saber disciplinar, pedagógico/didáctico, y

tecnológico, Ia realización de procesos de

abstracción. generahzación. cognicrón.

posturas crítico-soc¡ales. AsÍ mismo,

comunica las apUcaciones de las

matemáticas en diferentes contextos de uso

Por tal razón, analiza las necesidades de

diversos contextos sociales, culturales y

biopoliticos, mediante los diferentes núcleos

de formación, variables de formación y los

problemas der¡vados de la enseñanza y del

aprendizaje de las Matemáticas. En

consecuencia. valora el dominio de las

competencias disciplinares, pedagóg¡cas,

El Licenciado en Matemáticas de la Universidad

del Quindío, estará en capacidad de responder

al encargo social. Por tanto, puede identificar las

matemáticas por su capacidad para analizat,

abstraer, generalizar conceptos, demostrar,

reconocer la potencia epistémica y cogn¡tiva que

las caracteriza, el valor ético y po¡itico que

tienen las matemáticas y los fines sociales y

proficientes que estas adquieren en d¡versos

contextos de uso. lo cual posic¡ona al egresado

en cualquier nivel educativo del sector público o

privado. En esta posición, demuestra conocer

de manera interd¡scipl¡nar, multid¡sciplinar y

transdisciplinar los diferentes núcleos de

formación y sus variables respectivas. en

articulación con los s¡gnificados institucionales.

De modo que. tiene capaodad para comunicar y

dar respuesta a las neces¡dades de diversos

contextos sociales, culturales y biopoliticos, a

las especificidades de las líneas de

invest¡gación del Programa. Por tal razón,

puede anal¡zar los problemas derivados de la

www.uniqurndio.edu.co\



didácticas, e investigativas, como una

contribución a una sociedad más humana,

justa y equitativa de alta calidad en contextos

de una educación inclus¡va.

enseñanza y del aprend¡zaje de las

matemáticas. En este sent¡do, se proyecta como

un profesor-¡nvestigador lider, propositivo,

analitico crítico, reflexivo, ético e innovador. En

consecuencia, recurre a valorar el dominio de

las competencias d¡sc¡plinares, pedagógicas,

didáct¡cas, e invest¡gativas, con fines de una

educación de calidad, y de impacto y

transformación social.

OÍYÍL'ERS!DAD
oa o¿¡rrolo u
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Tabla 9. Unidades de Competencia

I'i

www.üni(iu¡ndro e¡u.co

lJ n id ades

de

Competenc¡a

uc1 uc2 uc3 uc4 uc5
El L¡cenciado

en

Matemáticas,

identifica los

referentes

conceptuales

v

metodolÓg¡co

s, para

razonar sobre

el destacado

nivel de

abstracción,

generalizació

n y desarrollo

cognitivo de

matemáticas,

en los

diferentes

n¡veles

educativos.

El Lrcenciado

en

Matemáticas,

conoce ¡os

núcleos de

formación del

perfil

profesional,

pa ra

profundizar en

los campos de

énfasis, con el

propÓs¡to de

fortalecer su

capacidad

para

desenvolverse

en su

quehacer

docente y/o,

desarrollar

¡nvestigacione

sy

conoc¡m¡ento

en las líneas

EI

Licenciado

en

Matemáticas

, comunica

procedimient

os empír¡co-

analiticos,

hermenéutic

os y crÍtico-

sociales,

para

investigar en

matemáticas

, con el fin

de aplicar

los

resultados

en la

transformaci

ón de la

educación y

en el

mejoram¡ent

odela

El Licenciado

en

Matemáticas,

anal¡za los

fundamentos,

y alcances de

tecnologias,

con el

propósito de

apoyar la

¡nvestigacrón

y la docenc¡a,

y las

¡ncorpora con

fines de

enseñanza y

de

aprendizaje al

desarrollo del

conocimiento

matemático.

c§ot

EI

L¡cenciado

en

Matemática

S,

valora el

saber

discipl¡nar

por la

capacidad,

para

comprender

matemát¡ca

s y darles

significado

como objeto

de

enseñanza

yde

aprend ¡zaje

de manera

transversal

a los

J I
en c0nexi0n terrilorialI



que sustentan

el pregrado.

calidad

educativa

D¡dáct¡ca de

la Matemát¡ca

y Práct¡ca

Profes¡onal

ldentifica las

idoneidades

didácticas,

para la

organizac¡ón

de la

enseñanza, y

el

aprendizaje

en el

contexto de

las

matemát¡cas

en diversos

niveles

educat¡vos.

Conoce los

instrumentos

teóricos y

metodológ¡cos

necesarios,

para una

transposición

didáctica

asertiva en el

marco de las

matemáticas

prop¡as de su

formac¡ón

profesional.

Comunica

los

resultados

de

exper¡encias

de aula,

desempeño

docente y

avances de

propuestas

de

investigacion

es, de forma

verbal y

escrita, con

el fin de

discutirlos de

manera

critica y

reflexiva,

mediante la

aplicación en

escenarios

de práctica

profes iona I

Analiza los

elementos

matemáticos

necesarios,

para la

formulación y

resoluc¡ón de

problemas, a

partir de las

matemáticas

en diferentes

contextos de

uso.

Valora el

saber

epistémico,

cognitivo,

didáctico,

antropológic

o y social,

en función

del

conocimient

o didáctico

matemát¡co

a enseñar,

desde una

educación

matemát¡ca

incluyente,

con

transformaci

óny

alcance

social.

ldentifica y

util¡za el

lenguaje

matemático

simbólico.

formal y

técnico. as¡

como los

conceptos,

operaciones

Conoce y

aplica el

lenguaje

matemático,

los simbolos

conceptos,

métodos,

técn¡cas y

procedimiento

sdela

Comun¡ca

formal y

simbólicame

nte los

conceptos,

métodos,

técnicas,

operaciones

v

procedimient

Valora y

utiliza los

proced¡m¡en

tos y

conocimient

OS

matemático

s para

abstraer,

generalizar

Ü¡II!'ERSIDAD
or¡- os¡¡ío.

¡r.{r§¡ r1r0,5 fP !§a za2
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Núcleos de

Formación

..t.
,! i-

en conexton terrrtorial

§tt

l ¡¡¡ll. un iquind io . ed u. co

Fundamentac

¡ón en

Matemática

Analiza y

evalúa

d¡versos

sistemas de

representac¡ó

n tecnológica

y sus

interrelacione

s para

formular y

I

\
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aritmética,

á lg ebra,

geometrÍa

(euclidiana y

analítica) y

trigonometrÍa,

adqu iriendo

las destrezas

necesar¡as

para plantear

y resolver

problemas de

manera

creativa y

reflexiva en

contextos

matemáticos e

¡nterdiscipl¡nar

ios.

os de la

aritmét¡ca,

á lgebra,

geometría

(euclidiana y

analítica) y

trigonometri

a, para

representar

ideas,

describir

relac¡ones,

modelar

situac¡ones y

resolver

problemas

en diversos

contextos.

Utiliza estos

procesos

para

desarrollar

investigacron

esy

propuestas

que

contribuyan

transformaci

ón y mejora

sistemática

de la calidad

educativa.

resolver

problemas en

matemáticas

y otras

c iencias.

lntegra estas

tecnolog ías

en la

investigación

yenel
proceso de

enseñanza-

aprendizaJe

para apoyar

el desarrollo

del

conocim¡ento

matemático y

mejorar la

calidad

educativa.

ldentifica los

conceptos

fundamentale

s del cálculo

Conoce los

procedim¡ento

s, métodos y

demostracione

Comunica

los saberes

fundamental

es de cálculo

Anal¡za

situaciones

problema en

contextos

Valora su

formac¡ón

en los

conceptos

v

argumentar

soluciones a

problemas,

aplicando

estrategias

pertinentes

en d¡versos

contextos

sociales y

educat¡vos.

Reconoce la

¡mportancia

del saber

matemático

en la

comprens¡ó

ny

transformaci

ón del

entorno y en

el desarrollo

de

competenci

cognrtivas y

sociales.

Q¡ot

mAry.uniquindi0 edu.co

v

proced¡mient

os de la

aritmética,

álgebra,

geometria

(euclidiana y

analítica) y

tr¡gonometria,

pafa

establecer su

relación con

el Ienguaje

natural.

Desarrolla la

capacidad de

apl¡car este

conocim¡ento

v

razonamlento

matemát¡co

en el

contexto de

las

matemáticas

avanzadas

(cálculo y

álgebra

lineal) y en

otras

disciplinas.

{

\
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s propios de

los

fundamentos

del cálculo y el

álgebra lineal,

integrándolos

con la

formulación y

resolución de

problemas,

tanto en el

contexto de la

enseñanza

como en el de

la

investigación

disciplinar a

nivel

formativo.

y álgebra

linea¡,

expresando

¡deas de

manera

clara,

rigurosa y

eficaz anté

aud¡encias

pertenecient

esa

diferentes

niveles do

escolaridad,

ut¡lizando

herramientas

tecnológicas

v

metodológic

as para la

enseñanza y

la

investigac¡ón

interdisc¡plina

rios utilizando

los

fundamentos

del cálculo y

el álgebra

l¡neal,

incorporando

tecnologÍas

pertinentes y

metodologias

con f¡nes de

enseñanza

aprendizaje y

de su propia

formac¡ón

disciplinar.

fundamental

es de

cálculo y

álgebra

lineal.

destacando

SU

capac¡dad

para la

abstracción,

generalizac¡

ónysu

aplicación

en

contextos

sociales y

educativos,

demostránd

olo a través

de un

compromiso

activo en las

activ¡dades

propuestas

en el aula

de clase.

Formac¡ón en

Cálculo

Analiza de

manera

estadíst¡ca la

información

proveniente

de diferentes

fuentes,

porque la

representa,

interpreta, y

utiliza para la

Valora los

contenidos

aprendidos

de manera

conceptual,

procediment

aly

actitudinal

adquirido,

porque lo

demuestra

ldentifica y

demuestra

con habil¡dad

el rol

estadistico

en el análisis

de datos, la

modelación y

uso de

algunas

técnicas

Conoce los

conceptos y

procesos

probabilÍsticos

y estadÍsticos

en la

formalización

de un

fenómeno

aleator¡o y en

la modelac¡ón

Comunica

los saberes

de tipo

descriptivo e

inferencial

del Núcleo

de

Formación y

los

transfiere, en

procesos

QO\ I
en cOnexiÓn tenitorial

ww\!.üniquindio.edu co

-§

y álgebra

lineal,

desarrollando

la capacidad

abstracción y

generalizac¡ó

n a través de

procesos

exploratorios,

heuristicos,

de

v¡sualización,

inductivos y

deductivos,

apl¡cándolos

en contextos

educat¡vos y

c¡entíficos.

Formac¡ón en

Estadist¡ca
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estadísticas

en contextos

matemáticos

y en otras

ciencias.

a paÍtir de

datos, para su

análisis e

interpretación

toma de

decis¡ones en

contextos

regionales,

nac¡onaleS o

internac¡onale

en

aplicac¡ones

de

extensión y

de

¡nvest¡gació

n.

Profund¡zac¡ó

nen

Matemát¡cas

ldentifica Ios

conceptos

básicos

(ax¡omas,

def¡niciones,

teoremas,

entre otros)

de las

estructuras

matemáticas

para describir

cómo éstas

son la base

teórica para

describir

cómo éstas

son la base

teór¡ca de las

matemáticas

estudiadas

en los otros

núcleos de

formación

Conoce las

estructuras

matemáticas

para hacer

demostracione

senel

contexto de

las

matemáticas

teór¡cas.

Comunica

los

conceptos

básicos de

las

estructuras

matemáticas

para facil¡tar

los procesos

de

enseñanza-

aprendizaje

en d¡ferentes

contextos

académicos

y niveles de

formación.

Analiza la

relac¡ón entre

los

aprendizajes

del núcleo

con otras

áreas de las

matemáticas

para darle

rigor a su

quehacer

profesional en

diferentes

contextos y

en su prop¡a

formación

ldentifica la

estructura del

proceso de

Conoce los

aspectos

históricos,

Comunica

de manera

tanto oral

Ana rza de

manera

metód¡ca el

Valora el

aprendizaje

en

Valora las

competenci

AS

adqu¡r¡das

en el núcleo

de

profundizac¡

ónysu

importancia

para la

generalizaci

ón de las

matemática

sysu
aplicación

en

diferentes

áreas del

conocim¡ent

o.

www.uniquifd¡o ed .co
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integrativos

a otros

Núcleo de

Formac¡ón,

porque los

usa y aplica

en otros

contextos de

investigac¡ón

de forma

transversal.

I , i 1,,

I '' .l -'l 
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Formación en

lnvest¡gación

epistemológic

os, teóricos y

metodológicos

del proceso

investigativo,

con el f¡n de

elaborar la

propuesta y

ejecutar el

proyecto de

invest¡gac¡ón.

impacto que

trene el

proceso

invest¡gativo

en la labor

docente en

diferentes

niveles

educativos.

contextos

de uso

personal,

práct¡co,

profesional,

en lo

matemático

y c¡entífico,

para la

articulación

entre

docenc¡a,

investigació

ny

extensión y

como se

rnterconecta

con otras

d¡sciplinas

pa? la

resoluciÓn

de

problemas.

Componente

de Formación

de Facultad

ldentifica el

dominio de

una Segunda

lengua,

Lectura y

Escr¡tura,

Ettca

Profesaonal,

Perspect¡vas

pedagógicas

v

Curriculares,

Escuela

lnclusiva y

Conoce de

manera

interdjsc¡pInar

multidisciplinar

esy

transd¡sciplina

r los diferentes

núcleos de

formación y

SUS

respectivas

variables, en

a rtic u lac ió n

Comunica

sus ideas

para dar

respuesta a

las

necesidades

de d¡versos

contextos

sociales,

culturales y

politicos, a

las

especific¡dad

es de

Analiza los

problemas

derivados de

la enseñanza

y del

aprendizaje

de las

matemáticas,

porque se

proyecta

como un lider,

crít¡co

analitico,

ético,

pedagógica

S,

didáct¡cas e

investigativa

s, con f¡nes

de una

educación

il-'rllr Il, \" ,r\-: \ J -
en cünexi0n ierritorrai
-'**.uniqu,nriio.eor.ü-

investigac¡ón

para la

elaboración y

desarrollo de

un proyecto

desde su

formulación y

teniendo en

cuenta el

desarrollo de

los aspectos

históricos y

epistemológic

os de las

matemáticas

yla

resolución de

problemas

como por

escrito. de

forma

reflexiva,

clara y

coherente

los

resultados

obtenidos

del kabajo

de grado

ante la

comunidád

académica

en eventos

del orden

local,

regional,

nacional o

¡nternac¡onal

Valora el

dominio de

competenc¡

as

disciplinares

<>
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Contexto

Sociocultural,

y Procesos

socio

cogn¡tivos del

Aprendizaje.

con los

sign¡ficados

inst¡tucionales

investigac¡ón

del

Programa y

de la

Facultad.

inciuyente

de calidad,

de impacto

v

transformaci

ón social.

Formación

General y

Personal

ldentifica

conocimiento

de

Un¡quindianid

ad,

Formación

personal y

Segunda

Lengua,

espacios que

contribuyen a

la

transformació

n del ser, y el

hacer,

basada en el

conocimiento,

la

investigación,

la extensión y

proyecc¡ón

soc¡al.

Conoce el NF

que

caracteriza, el

vaior ético y

polítlco que

tienen las

matemáticas,

y los fines

sociales que

adquieren en

diversos

contextos,

sociales,

polít¡cos y

culturales,

porque

consolidan su

perfil

ocupac¡onal.

Comunica y

da respuesta

a las

neces¡dades

de d¡versos

contextos

sociales,

culturales y

biopolíticos,

porque

demuestra la

formación

¡nteg ral

adqu irida en

la educación

superior.

Analiza los

problemas

derivados de

la enseñanza

y del

apren d izaje

matemático,

porque se

proyecta

como un

profesor-

investigador,

proposit¡vo,

líder,

analítico,

reflexivo,

ético crÍt¡co.

Valora

como futuro

egresado el

dominio de

las

competenci

AS

discipl¡nares

pedagógica

S,

didácticas, e

¡nvest¡gativa

s, porque

comprende

los fines de

una

educación

de calidad,

yde

impacto y

alcance

social.

La relación entre RA, criterios de evaluación y n¡veles de competenc¡a global, se deja

explicita en la sigu¡ente Tabla.

(-}O\
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iila

innovador y

reflexivo



Niveles de desempeño espera dos

Básico Medio

Cr¡terios/Mecan¡smo

s de evaluación

Resultados

de

Aprend¡zaje

ldent¡f¡ca y

establece de

manera ópt¡ma o

con suficiencia

varias relaciones

y conexiones

entre los

aprendizajes y

sus aplicaciones

prácticas para la

consolidación de

su formación.

ldentifica y

establece de

manera

elemental

relaciones y

conexiones

matemáticas

entre los

aprendizajes y

SUS

aplicac¡ones

prácticas.

ldentifica y

realiza de

forma

satisfactor¡a

algunas

relaciones y

conexiones

entre los

aprend¡zajes y

SUS

aplicaciones.

ldentifico en

los núcleos

temáticos de

cada uno de

los NF y sus

respectivas

VF, eI

enfoque, tipo

de

pensamiento,

objetos y

procesos

matemáticos

ylo

demuestro

medrante la

puesta en

escena de

clases

teórico-

prácticas.

l\4ed¡ante la capacidad

para autorregular su

aprendizaje, el

reconocimiento de su

propios errores y

aciertos. y la habilidad

por lograr mejores

resultados de

aprendjzaje en función

de su autorrealización

personal.

Conoce de forma

avanzada los

saberes propios

de su formación

profesional en

términos de

enseñanza y de

a pre n d iz aje.

Conoce los

conceptos y los

procesos

esenciales para

justiflcar los

procedim¡entos

matemáticos.

A través de pruebas

escritas y orales,

disertaciones.

resolución de tareas y

ejercicios,

exposiciones,

investigaciones y

desempeño docente.

OI{TVERA|DAD
DEL OQnDIO .
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Tabla 10: Relación entre RA, criterios de Evaluación y N¡veles de Competencia Global

Conozco los

elementos

matemáticos

que

constituyen el

NF y los

aplico en la

enseñanza y

el aprendizaje

de las

matemáticas

<§ot

en conexrón territorial

\

:l
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Alto

Conoce de

manera formal

el dominio

conceptual y

procedimental

matemático.
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Comunico de

manera crit¡ca

y reflexiva los

resultados

obtenidos en

las variables

de formación

como

resultado de

actividades

desarrolladas

durante mi

formac¡ón.

A partir de la

veriflcac¡ón de la

aportación en clase,

semilleros ol¡mpiadas,

seminarios, y la

participación en

eventos académicos.

Comunica con

regularidad las

relaciones y

conexiones

entre lo

aprendido y las

aplicaciones

teórico-

prácticas.

Comunica las

relaciones y

conexiones de

forma

coherente.

entre lo

aprendido y

los procesos

integrativos de

los d¡versos

NF,

Comunica con

aptitud

múltiples

relaciones y

conex¡ones entre

los aprendizajes

y sus

apl¡caciones

prácticas en

aspectos

conceptuales,

procedimentales

y actitudinales

Analizo los

elementos

matemáticos

necesarios,

mediante la

formulación y

resolución de

situac¡ones

problema.

Por medio de pruebas

escritas, orales,

argumentos

matemáticos,

desarrollo de talleres y

expos¡c¡ones por

equipos de estudjo.

Analiza de

forma

moderada o

con algún

grado las

relaciones y

conexiones

entre las

matemát¡cas y

su enseñanza.

Analiza con

buena

capacidad las

relaciones y

conexiones

entre las

matemáticas y

su enseñanza

Analiza con altas

capacidades

varias

Relaciones y

conexiones entre

el conocimiento

de las

matemáticas y la

converslón como

objeto de

enseñanza.

Valoro el

aprend izaje

situado en

diferentes

contextos de

uso: personal,

práctico

profes¡onal,

en lo

matemát¡co y

en otras

c iencias.

En virtud de los

conocimientos

adquiridos de la

asistencia a clase y

asesoria. del interés

demostrado por la

materia, y la capacidad

para poner el

aprendizaje en

contexto.

Valora de modo

esencial las

relaciones y

conexiones

entre lo

aprendido y los

contextos de

uso.

Valora con

conoc¡miento,

destreza y

actitud positiva

varias relaciones

y conexiones

entre lo

aprendido y los

contextos de uso

de acuerdo con

su perfil

profesional.

(§tt
,,r,I'i illitt, , li 

'iír.,en Oonexton territor]al

-)

r¡Mlü. uniqui ndio edu.co

Valora con

frecuencia las

relaciones y

conexiones

entre los

resultados de

aprendizaje y

su enseñanza.

\
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Indicadores que demuestran el mejoramiento del desempeño de los estud¡antes

según los resultados de aprendizaje previstos.

EI Programa de Acompañamiento hacia el Éxito Escolar (PRAEX) surge el segundo

semestre del año 2020 como una ¡niciativa de profesoras de Licenciatura en

Matemáticas de la Universidad del Quindío, ¡nicialmente con el propós¡to de brindar

apoyo y acompañamiento a los estudiantes que, debido a la crisis de la pandemia,

requerian de acceso a equ¡pos de cómputo y/o internet y no disponían de los mismos.

A través de esta iniciativa, se gestionó ante la oficina de Bienestar Universitario de la

UQ la entrega de equipos y tarjetas SIM que proporcionaban acceso a tnternet a los

estudiantes. Adicionalmente, se generaron estrategias que permiten aumentar el éx¡to

escolar y disminuir, por lo tanto, Ia deserción escolar, ésta es la esencia del proyecto

PRAEX.

Principalmente el PRAEX busca crear apoyos académicos y/o sicológicos para

estud¡antes de primero y segundo semestre, previamente reportados por sus profesores

y para los estudiantes en alguna modalidad del nuevo modelo de permanencia

implementado en la Unrversidad. Estos apoyos evitan que estos estudiantes abandonen

la Licenc¡atura.

El Programa de Acompañamiento hacia el Éxito Escolar (PRAEX)

a Elaborac¡ón y aplicación de una encuesta con la cual se obtiene información sobre

aspectos, socioeconómicos, familiares y académicos de los estudiantes que

ingresan a la Licenciatura en Matemáticas. La recolecc¡ón de esta información

permitirá a futuro construir una matriz de datos con la que se espera identificar

factores asociados a la deserción un¡vers¡taria.

ldent¡f¡car a los estudiantes con dificultades académicas en las materias

matriculadas. Esta identificación es obtenida gracias al reporte temprano que los

ll- r,

sn üonexiÓn teriloilal

a

www. uniqu¡ndio.edu.co

A través de PRAEX se realizan las siguientes actividades:

Q {I
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profesores hacen de forma cont¡nua a part¡r del momento en que ¡nician sus

act¡vidades evaluat¡vas.

Crear mecanismos de comunicac¡ón con estos estudiantes para conocer los motivos

que están generando su bajo rendimiento.

Una vez identificados los problemas, se clasifican de acuerdo con la ayuda que el

estudiante requiere y, siempre que sea pos¡ble, se busca una solucrón acorde a la

naturaleza de estos.

Organizar los auxiliares de docencia dispontbles del programa o en su defecto

estudiantes voluntarios de semestres superiores, para que orienten de manera

personalizada las dudas en contenidos académicos que poseen los estudiantes de

primero y segundo semestre que presentan dificultades.

Fomentar el diálogo permanente con los estudiantes para buscar apoyarlos

oportunamente.

a

a

[.valuación de Resultados de Aprendizale por Núcleos de Formación (ERAN)

La ERAN tiene como finalidad, proporcionar una herram¡enta integral y sistemática para

evaluar el avance en la adqu¡sic¡ón de los RA de los estudtantes en la Licenciatura en

Matemáticas, abordando aspectos conceptuales, procedimentales y act¡tudinales y se

aplicarán al concluir cada uno de los núcleos de formación. Estas evaluaciones

propenden por la retroalimentación, apoyando el desarrollo integral de los estudiantes,

y orientando la toma de declsiones pedagógicas para mejorar continuamente la calidad

educativa en el Programa, buscando ev¡tar que las decisiones de la aprobación de los

Núcleos sean soportadas únicamente por la prueba escr¡ta u oral, "... Y hoy sabemos

que la complejidad y var¡edad de los aprendizajes que pretendemos de nuestros

estudiantes exceden el trabalo con lápiz y papel" (Rebeca Anijovich, 2019, p.2l).

r¡l¡¡1"/ u|lltiLllt(|f rll!.aü

El programa de Licenc¡atura en Matemáticas ha implementado ta evaluación de los

núcleos bajo los cuales se agrupan los espac¡os académicos de su plan de estudios,

para ello se diseña, construye y propone la Evaluación de Resultados de Aprendizaje

por Núcleos (ERAN) que se explicita a continuación.
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La estructura de la ERAN permite evaluar diversas dimensiones del aprendizaje

estudiantil, pretende fomentar distintas modalidades de evaluación (heteroevaluación,

coevaluac¡ón y autoevalu ación ).

En conjunto, estos componentes del proceso evaluativo no sÓlo proporcionan una

evaluación completa y equitativa del desempeño estudiantil, sino que también cumplen

un papel crucial en el desarrollo integral de los estud¡antes y en la mejora continua de

la calidad educat¡va.

a

r! /¡t 
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en cOnexi0n teriltorial
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. La heteroevaluación, al enfocarse en la evaluación del desempeño de los

estudiantes a partrr de la mirada objetiva que hacen los profesores del núcleo,

permite una evaluación imparcial y detallada.

¡ La coevaluación, por su parte, no solo busca medir el desempeño individual y grupal,

sino que también promueve la colaboración efectiva entre compañeros,

desarrollando habil¡dades de trabajo en equipo y fomentando un ambiente de

aprendizaje colaborativo. es decir, fortalecimiento de habilidades blandas.

o La autoevaluacrón incentiva en el estudiante la reflexión sobre su propio aprendizaje,

asi como la toma de concienc¡a de sus fortalezas y áreas de mejora personales; en

tal sentido, se espera conseguir un proceso ético de análisis sincero sobre la

identificación de fortalezas vs debilidades académ¡cas y profesionales.

o La sección de integralidad, evaluando la capacidad de integrar conocimientos en

contextos más amplios, contr¡buye a una comprensión conectada del currÍculo,

preparando a los estudiantes para abordar desafíos ¡nterdisciplinarlos y aplicar sus

conoc¡mientos en situac¡ones prácticas.

La ERAN busca proporcionar una herramienta integral y sistemática para evaluar el

avance en la adquisición de los RA de los estudiantes en la Licenciatura en

Matemáticas, lo cual deberá traducirse en fines específicos como los siguientes:

Evaluación lntegral y Necesidades de Reforzamiento: Evaluar de manera

integral los Resultados de Aprendizaje (R A.) de los estud¡antes, abarcando

aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales, e ident¡ficar áreas

específicas donde puedan necesitar refuerzo o apoyo adicional, permitiendo

intervenciones pedagógicas oportunas.

{
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Retroal¡mentación Específica: Proporcionar refoalimentación específica a cada

estud¡ante, identificando fortalezas y áreas de mejora en su desempeño académico.

Autorreflexión y Habilidades Metacognitivas: Estimular la autorreflexión en los

estudiantes med¡ante la autoevaluación, promovrendo la conciencia de sus propias

hab¡lidades, actitudes y procesos de aprendizaje, y fomentar el desarrollo de

habilidades metacognitivas al involucrarlos en la evaluac¡ón reflexiva de su propio

aprendizaje y progreso académico.

Adaptación de Estrateg¡as y Dec¡s¡ones Curriculares: Guiar la adaptación

continua de las estrategias de enseñanza, aprendizaje y evaluación en respuesta a

los resultados y necesidades identificadas, y proporcionar información clave para la

toma de decisiones curriculares, permitiendo ajustes que mejoren la calidad y

relevancia de la formaclón académica.

Promoción de la Colaboración y Part¡cipación Activa: Fomentar la colaboración

entre estud¡antes a través de la coevaluación e incent¡var su partic¡pac¡ón act¡va en

diversas modalidades de evaluación, contribuyendo a un ambiente de aprendizale

part¡cipat¡vo y comprometido.

lntegración Curricular y Preparación lnterdiscipt¡naria: Evaluar la capacidad de

los estud¡antes para ¡ntegrar conoc¡mientos y habilidades adquiridas en d¡ferentes

núcleos de formación, promoviendo una comprensión conectada del currículo, y

preparar a los estudiantes para abordar desafíos interdisciplinarios al evaluar su

capacidad para aplicar conocimientos y habilidades en contextos más ampl¡os.

a

a

a

Al centrarse en estos objetivos, la ERAN busca mejorar la calidad educativa, promover

el desarrollo integral de los estudiantes y garantizar una formación sólida en la

Licenciatura en Matemát¡cas.

lnstrumento para evaluación de Resultados de Aprendizaje (RA)

La rúbrica para la ERAN ofrece una estructura sistemática para valorar el desarrollo de

competencias conceptuales, procedimentales y act¡tudinales en cada núcleo de

formación. Enfocada en criterios de calidad, permite a los estudiantes evaluar de manera

explícita y tang¡ble el nivel de desempeño alcanzado en diversos ámbitos al finalizar un

núcleo de formación. Cada criterio se clasifica en niveles de logro (Básico, Med¡o, Alto),

permit¡endo una observación detallada de los conoc¡mientos, habilidades y actitudes

que los estudiantes demuestran en su proceso de aprend¡zaje

$iww.Lrniqui ndio.ed u.co
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Rúbrica para evaluación de Resultados de Aprendizaje.

Tabla 1 1. Rúbrica para evaluación de RA

Núcleo de Formación

Los RA son declaraciones explícitas, observables, tangibles y verificables de lo que

advertimos y constatamos que los estudiantes saben, saben hacer y saben ser al

finalizar un núcleo de formación, periodo académico, o nivel profesional.

Valoración de criter¡os de calidad de la información: Considere los criterios que aparecen

en la columna de la izquierda y represente en la cas¡lla de la derecha con una "X", según

sea su valoración sobre el cumplimiento de cada criterio de evaluación. En el apartado

de observaciones debe indicar recomendaciones de mejora o aspectos relevantes.

Observac¡ones del cr¡ter¡o:

en c0nextÓn tenltorial

Básico Med¡o Alto

Proced¡mentales Bás¡co Medio Alto

Actitudinales Básico Medio Altó

<§ot l{/

w$w.unrquindio edu.co

Criter¡os de evaluacién

Conceptuales

t
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Autoevaluación (discutir en el nücleo cuales se van a inclu¡r

acá)
Básico Medio Alto

Observaciones del cr¡terio:

Alcances de formación del núcleo Medio Alto

lnteg¡al¡dad con los Núcleos de Formación (d¡scutir en el

núcleo cualés se van a incluir acá)
Básico Medio Alto

Comentarios y observaciones - OPCIONAL-

Fuente. Profesores NF en Didáctica de las lvlatemáticas y Práctica Pedagógica

en conexion territorial

u,rww.uniqurn(l10 edu.cc

Qtt

Básico

Observaciones del criter¡o:
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La rúbrica incluye secciones específicas para autoevaluación, alcances de formación, y

la integral¡dad de los núcleos, lo cual favorece una visión integral y reflexiva sobre el

progreso académico del estudiante. Además, se proporciona un apartado de

observaciones para que los estudiantes puedan ofrecer recomendac¡ones de mejora o

destacar aspectos relevantes en cada cr¡terio. Al finalizar, hay un espacio opcional para

comentarios generales, donde se pueden registrar impresiones adicionales sobre el

desempeño, promoviendo asi una retroalimentación completa y adaptativa. Esta rúbrica,

creada por el equipo docente, asegura una evaluación detallada y reflexiva que

contribuye al desarrollo profesional y ocupac¡onal de los estudiantes. Esta rúbrica debe

ser revisada periód¡camente por el Consejo Curricular y adaptada según las

necesidades que se observen como resultado de su implementación:

Así mismo, el profesor y el estudiante tiene definidas unas estrategias de

retroalimentación formativa: Cuestionarios, Listas de cotejo, Lista de cotejo semáforo,

Rúbricas de evaluación, Protocolos, Dianas. Diario de reflexión, Portafolio y Reg¡stro

anecdótico, las cuales pueden ser utilizadas en los distintos espacios académtcos y a

través de la heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación. con el fin de ident¡f¡car

durante el proceso las dificultades de los estudiantes y se ofrezca la retroalimentación

correspondiente y se tomen decisiones o establezcan las estrategias de mejora como

cursos, talleres, capacitaciones, entre otras, dependiendo de las neces¡dades de los

estudiantes.

,r'/w1^r.irniqu[]d io edu. co

Teniendo en cuenta lo que arroje la evaluación, los profesores de cada uno los espacios

académicos que conforman los núcleos definirán las estrateg¡as que propendan por la

mejora de los estudiantes con bajos resultados en el desempeño de los RA, de igual en

los núcleos de formación se establecerán las estrategias de acompañamiento para que

los estudiantes avancen en su proceso de aprendizaje.



El sistema de evaluación de los RA definido por el programa contempla diferentes

estrategias que buscan ¡dentificar s¡ los estudiantes han alcanzado los aprendizajes

previstos, además se dispone de un abanico de estrategias para rcalizar procesos de

retroalimentación format¡va en los espactos académicos. con el propósito de servir de

andamio para que los estudiantes avancen en su desempeño. De igual forma, en los

núcleos de formación se evalúa el desempeño de los estudiantes en los RA y se toman

las acciones correspond¡entes, entre las cuales se pueden contemplar

recomendaciones a los profesores para mejorar los procesos educativos, lo anter¡or se

puede apoyar desde el Conse.io Curricular.

A continuación, se l¡stan los instrumentos de evaluación

Los instrumentos de evaluación en el Programa se eligen y aplican según los fines y las

neces¡dades específicas, brindando una evaluactón completa, integral y equ¡tativa del

desempeño de los estudiantes. En este caso, se pueden utilizar los siguiente

lnstrumentos de Evaluación:

PRUEBAS: orales, escritas, cuestionarios.

OBSERVACIONES: l¡sta de control o de cotejo, registro anecdótico. diario de

reflex¡ón.

INTERCAIVIBIOS ORALES' diálogo, asamblea, entrev¡sta

TRABAJOS ESPECÍFICOS: tareas, consultas, talleres, guias, exposición de un

tema.

PRODUCCIONES DE LOS ESTUDIANTES producciones artísticas,

monografías, resúmenes, trabajos de investigación, portafolio.

RETROALITVENTACIÓN FORMATIVA: cuestionarios, rúbricas, listas de cotejo

lndividuales o grupales, dianas, protocolos y tarjetas de salida.

Otros ¡nstrumentos de evaluac¡ón pueden ser cons¡derados por los diferentes núcleos

de formación según se requiera.

(§o\
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Analizar las políticas y estrategias evaluativas para los d¡st¡ntos espacios académicos

existentes, a fin de lograr humanizar la docencia sin que esto vaya en detrimento de la

calidad educativa.

.á
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Esta estructura permite una evaluación completa y específica del desempeño

estudiantil, sirviendo como un ¡nstrumento esencial para la toma de decisiones

pedagógicas entre núcleos y garantizando una transición efectiva entre las diferentes

etapas del programa académico.

Sugerencias para la construcción de la Evaluación

o Los profesores administradores de cada Núcleo de Formación deben hacer una

revisión detallada del sílabo, especialmente los apartes que tiene que ver con

los Resultados de Aprendizaje del Núcleo, las Enseñanzas y los lndicadores de

valoración de los R.A.

En caso de que haya lugar a modificación en el sílabo, deberá sustentarse la

propuesta ante el Consejo Curricular.

Cada Núcleo de formación, en su propuesta de evaluación ERAN, puede

construir una tabla como Ia siguiente en la que se recojan las principales

características.

La propuesta de evaluación debe inclu¡r un aparte en el que se explique la

metodología para el procesamiento y análisis de la información, incluyendo las

modalidades sumatrva y formativa.

La propuesta de evaluación ERAN de cada núcleo, debe ser presentada al

Conse.io Curricular para su revisión y aprobación, antes de ser implementada.

La propuesta de evaluación debe incluir un aparte en el que se explique la forma

en qué se hará Ia retroal¡mentación a los estudiantes y profesores (del núcleo,

claustro y curricu lar).

a

o

a

a

a
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Figura 4. Tabla evaluación de resultados de aprendizaje. Fuente: tomada de Ospina

(2021). Nota: La tabla fue tomada del Ámbito de formación de evaluación del

aprendizaje, Diplomado en Docencia Universitaria, Facultad de Ciencias de la

Educación, Universidad del Quindío.

Portafolio: Consiste en una colección de documentos impresos o digitales de

trabajos de los estud¡antes de forma individual o grupal. En el portafolio "se presenta

distinto conten¡do educativo por medio del cual se puede. recolectar y compartir

información, experiencias, ideas, necesidades y recursos. De forma general, permite

realizar un diagnóstico al evidenciar el progreso del alumno en el desarrollo de

habil¡dades y competencias en un determinado periodo de tiempo. A partir de esto,

el alumno reflexiona sobre su propio avance y logros adquiridos". (Dirección de

Educación Superior Formosa, sf, p. 7)

Registro anecdót¡co: Es un informe que descr¡be "hechos, sucesos o situaciones

concretas que se consideran importantes para el alumno o el grupo. El registro

anecdótico puede utilizarse para documentar el progreso de los alumnos, ident¡ficar

dificultades o destacar logros".

(tomado de. https://webdelmaestrocmf. com/portal/instrumentos-para-evaluar-

ejemplos-de-guia-de-observacion-diario-de-clase-registro-anecdotico-y-escala-de-

actitudes/)

a

o
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Definición instrumentos de evaluación:

¡ Diario de reflex¡ón: Se realiza en un período determinado de tiempo, en el que se

registran "hechos que evidencian el aprendizaje del alumno. debe tener una

continu¡dad y debe ser útil para quien lo escribe. Se deben indicar los parámetros

de evaluación que se aplicarán en sus aportes, de esta forma serán criticos de sus

propios escr¡tos." (Direcc¡ón de Educación Superior Formosa, sf, p.7). En el d¡ario

pueden incluirse: "observaciones personales, sentimientos, opiniones de reflexión

sobre alguna lectura o contenido específico, ¡deas principales o conclusiones sobre

algún tema visto en el curso. Al utilizarlo, los alumnos "conectan" el contenido con

las experiencias de la vida real." (Dirección de Educación Superior Formosa, sf, p.

7).

I



ONIVERSIDAD
DEL (¡(lINDiO.

fr.¡ vfrr'¡9,5 0¿ ÁGd 2q¡?
Éf-l{rv¡t tN ALT(tTtIAü(¡I

La retroalimentación formativa

a

Teniendo en cuenta lo que plantea Anijovich (2020) la retroalimentación solo es

format¡va si logra impactar en "la melora de los aprendizajes de los estudiantes. La

retroal¡mentac¡ón es tradic¡onal si se le dice algo a un estudiante y eso no le genera

ninguna modificación o no le genera ninguna mejora en su aprendizaje, sería transmitir

una ¡nformación".

Algunos modos de retroalimentac¡ón que propone Anijovich (2020) son. ofrecer

preguntas, describir el trabajo del estud¡antado, valorar los avances y los logros, ofrecer

sugerenc¡as. ofrecer andamiaje.

lnstrumentos para la retroalimentación formativa:

Cuest¡onarios: Deben contener "preguntas abiertas a modo de autoevaluación.

para saber sobre los conoc¡mientos previos de los estudiantes antes de iniciar un

tema o para que reflexionen sobre su aprend¡zaje durante el proceso, lo cual es

valioso para el profesor hacer ajustes a su enseñanza". (Anijovich, 2019. p.52).

Figura 5. Elemplo de Cuestionario. Fuente. tomada de Anijovich (20f 9, p. 52)

Listas de cotejo: reúne una serie de "aspectos. caracteristicas, cualidades y

acciones observables sobre un proceso, un procedimiento o un producto divid¡do en

partes. En la lista de cotejo se escriben preguntas o afirmaciones referidas a los

objet¡vos de aprendizaje". (Anrjovich, 2019, p. 53).

a
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Figura 6. Ejemplo de lista de cotejo. Objetivo de aprendizaje. Explicar los cambios de

la superficie de la Tierra a partir de la interaccrón de sus capas y los movimientos de

las placas tectónicas (s¡smos, tsunamis y erupciones volcánicas). Fuente: tomada de

Ani.iovich (2019, p. 53)

Figura 7. Ejemplo de lista de cotejo individual. Fuente: tomada de Anijovich (2019, p

7e).

OBJET&O OE APRENOIZA]É:
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Figura 8. Ejemplo de lista de cotejo grupal. Fuente: tomada de Anijovich (2019, p. 79)
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a Lista de cotejo semáforo: Se puede utilizar al finalizar una actividad o una clase "y

para ello se le da a cada estudiante una tar¡eta con los colores del semáforo: rojo,

amarillo y verde, y se les pide que muestren una de ellas, para dar a conocer su

nivel de comprensión frente al tema" Anijov¡ch (2019, p. 59), recomienda además la

autora complementar esta actividad "con una reflexión por parte del profesor y los

estudiantes con el fin de identificar los logros, las dificultades y qué se podrÍa hacer

para superarlas" (ídem¡

o fodavia no lo entie¡do

Creo que to ent¡sndo pero no lo puedo erp{iaar

\u./ Lo enti€ndoy so Lo p¡Jodo explicar a un compañsro 0 cqmpañera

Figura 9. Ejemplo de lista de cotejo semáforo. Fuente: tomada de Anijovich (2019,

p 59)

Rúbricas de evaluac¡ón. Una rúbrica es "una guía de evaluación que describe los

rasgos y las cualidades de un producto o de un desempeño concreto en dist¡ntos

n¡veles de ejecución" (Gómez, 2015). Según el autor la rúbrica t¡ene por objeto:

Precisar lo que se espera del trabajo del estudiante, valorar su elecución y facilitar

la retroalimentación.

a
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Figura 10. Ejemplo de formato de rúbrica. Fuente: tomada de Anijovich (2019, pp. 89)

Figura 11. Ejemplo de rúbrica para un artículo de opinión. Fuente: lmagen tomada de

https://d udiblog 3 c iclo. files. word press. com/201 1 /1 I hubrica-opinic3b3n'l . pdf

'ti l'

en c0nexl0n
\,1'

\tll

territon¿ll

¿§ot

ulruw. un irp i nd ic . erlu co

OarrTlvo DE apft EN0rzal€:

I

¡ ¡ a ñ

---------r------t

--------- ------t

t¡



UN1VERSIDAD
DEL O(nr.rDiO o

3d lJF r ii ! 1!:5 . m AOr ?nO2

Ff l,rUlAals.l A,*¿DnAüóN

Ej.ñplo
,bjetNo de a¡,endi¿a¡e: Ohservar, ñedir y.egislr¿r d¡to.y representádos en un. !?ned¿d de

lormas, iñc{uyendo t¡ btrs I gráli@É. y Les flc cua.do .orrespoñd¿.

Figura 12. Ejemplo de rúbrica organizar información. Fuente: tomada de Anijovich

(2019. p.88)

Figura 13. Rúbrica individual de autoevaluación. Fuente: tomada de Anijovich (2019,

pp 88)
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a Protocolos: ayudan a "organ¡zar las conversaciones, los intercambios, los diálogos

para ofrecer retroalimentaciones y recibirlas entre pares" (Gonzáles y Anijovich,

2011, p.33). Y refiere los autores además que los protocolos "se presentan por

escrito, con consignas que contribuyen a focalizar las conversaciones acerca de las

producciones de los alumnos, las experiencias de los docentes y muchas otras

cuestiones relativas a la enseñanza y el aprendizaje" (p 33)

(i¡tr
il

www.uni(uindio edu.co

_l
Figura 14. Rúbrica del grupo total (sistematización respuesta de los estudiantes).

Fuente: tomada de Anijovich (2019, p. 90)
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Figura 15. Ejemplo protocolo de acompañamiento. Objet¡vo de aprendizaje:

lnvest¡gar exper¡mentalmente y expl¡car el comportamiento de gases ideales en

situaciones cotidianas, considerando: actores como presión, volumen y

temperatura, las leyes que los modelan y la teoría cinético-molecular. Fuente:

tomada de Anijovich (2019, p. 59)

O¡anas: "Es un instrumento de evaluación o, pr¡ncipalmente de autoevaluación

visual, por medio del cual el alumno se hace consciente de su aprendizaje".

(Dirección de Educación Superior Formosa, sf, p. 7).
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Figura 16. Ejemplo de Diana. Fuente: tomado de

https://elernternacronal. com/blog/dianas-de-evaluacion-o-aprendizaje-que-son-y-

beneficios/
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Resultados de la Evaluación de Resultados de Aprendizaje - ERAN 2024-1

El programa realizó el proceso de aplicación de las rubricas de evaluación de resultados

de aprendizaje (RA), en los núcleos de formación de la Licencratura en Matemát¡cas

(Fundamentación, Cálculo, Didáctica de la Matemática y Práctica Profesional,

Estadistica, lnvestigación y Profund¡zac¡ón).

La evaluación está segmentada en ¡nd¡cadores conceptuales, proced¡mentales,

actitudinales, autoevaluación, y el nivel de integralidad con otros núcleos. A través de

gráficos, el análisis muestra el desempeño de los estudiantes en cada criterio y destaca

las fortalezas y áreas de mejora en aspectos como comprens¡ón de conceptos,

resolución de problemas, y colaboración en clase. En el análisis se identificaron varios

aspectos fuertes, débiles y oportunidades de mejora.

en cOnexl0n

'rww. uniqui ndio. ed u.co
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El objetivo de la Diana es "indicar el número en cada ítem y al final unir todos los puntos,

obteniendo un mapa de evaluación. Además de unir con puntos, se pueden colorear

cada indicador según el nivel que crea que haya alcanzado". (cita tomada de:

https://ele¡nternacional. com/blog/dianas-de-evaluacion-o-aprendizaje-que-son-y-

beneficios/). Además de ser una herramienta de autoevaluación, la Diana s¡rve para.

Evaluar a otros compañeros, a profesores, el trabajo en grupo y evaluar el núcleo de

formación.

Aspectos Fuertes:

o Gomprensión Conceptual y Proced¡mental: Los estudiantes demostraron un

buen dominio en la comprensión de conceptos fundamentales en áreas como

Cálculo, Álgebra Lineal y Didáctica Matemática. Esto indica que la enseñanza

en estos núcleos ha sido efectiva para desarrollar conocim¡entos bás¡cos sólidos.

¡ Trabajo Colaborativo y Participación Activa: Se observó que los estud¡antes

muestran actitudes positivas hacia el traba.io en equ¡po y colaboran activamente,

lo que contr¡buye a un ambiente de aprend¡zaje enriquecedor.

. Act¡tud Positiva y Responsabilidad Académica: Los estudiantes mostraron

compromiso y responsabilidad en su proceso de aprendizaje, con buena

disposición para participar y aportar en las act¡v¡dades de clase.

* I
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Aspectos Débiles:

o Aplicación Práctica y Resoluc¡ón de Problemas Complejos: Aunque los

estudiantes comprenden los conceptos básicos, existe una deficiencia en la

aplicación práctica de estos conoc¡m¡entos a problemas complejos,

especialmente en el contexto de la vida real y en ejercicios interdisciplinarios.

o lntegración Teoria-Práctica: Los estudiantes tienen dificultades en conectar

conceptos teóricos con aplicac¡ones prácticas, lo que limita su capac¡dad para

apl¡car conocimientos en contextos nuevos y relevantes.

o Preparación para Pruebas Estandarizadas (Saber-Pro): Los resultados

indican que la preparación para exámenes como el Saber-Pro neces¡ta

fortalecerse, ya que no todos los estudiantes se s¡enten preparados para

enfrentar este tipo de evaluaciones.

Oportunidades de I\¡ejora:

o Enfoque en Aplicaciones Prácticas: Aumentar las oportunidades de

aprendizaje práctico y los ejercicios de aplicación en situaciones reales para que

los estudiantes desarrollen habilidades en la resolución de problemas complejos.

o Fortalece¡ la lnterdisciplinar¡edad: lntegrar temas de d¡st¡ntos núcleos de

formación para mejorar la capacidad de los estudiantes en relacionar teoria y

práctica, promoviendo una comprensión conectada del currículo.

o Capacitación Profesoral en Didáctica y Tecnología: Mejorar la capacitación

continua de los profesores en metodologías activas y en el uso de herramientas

tecnológicas que faciliten la enseñanza de conceptos complejos y la resolución

de problemas.

. Preparac¡ón Específica para Pruebas Estandar¡zadas: lmplementar talleres

y simulaciones de pruebas estandarizadas, como el Saber-Pro, para que los

estud¡antes ganen confianza y habilidades específicas para este tipo de

evaluaciones.

El análisis de los resultados de la aplicación de las rúbricas de evaluación de los

Resultados de Aprendizaje (RA) muestra que el programa t¡ene bases sólidas en la

enseñanza de conceptos fundamentales y en el fomento de actitudes positivas hacia el

trabajo colaborativo. Sin embargo, las áreas de mejora identificadas revelan la

necesidad de fortalecer el enfoque práctico y la integración de conocimientos teóricos
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con apl¡caciones en contextos reales e interdisciplrnarios. Para responder eficazmente

a estos hallazgos, el programa se propone implementar estrateg¡as que permitan a los

estud¡antes aplicar sus conocimrentos de manera práctica y conectada.

Asimismo, el programa se propone promover con más eficiencia la capac¡tación

cont¡nua de los profesores en metodologías activas y herram¡entas tecnológicas que

faciliten la enseñanza de competenc¡as avanzadas. Adicionalmente, dado el desafío en

la preparación para pruebas estandar¡zadas, el programa ofrecerá talleres y s¡mulacros

específicos para me.jorar el desempeño de los estudiantes en las Saber-Pro. En

con.iunto, estos cambios ayudarán a preparar mejor a los estudiantes para los desafíos

académicos y profesionales, fortalec¡endo su perfil como futuros profesionales en

matemáticas y docentes preparados para una enseñanza de calidad.

Análisis de las pruebas Saber Pro

Según los resultados de las pruebas Saber Pro, se ev¡dencia un impacto pos¡tivo de las

estrategias implementadas por el programa de Licenc¡atura en [/atemáticas en los

últimos años. En la Figura 4, se puede observar cómo los resultados fluctúan entre los

valores del grupo de referencia y los máximos, superando la media nacional (entre 140

y 167) (nota. las líneas verde y naranja correspondientes a lnst¡tución y Sede,

respectivamente, se sobreponen, por esta razón solo se ve una). La recta discont¡nua,

que representa la regres¡ón lineal de los promedios del programa desde 2018, muestra

una tendencia creciente. Esto sugiere que las estrateg¡as ¡mpulsadas tanto por la

institución como por el programa están dando resultados en las pruebas Saber. Es

destacable que los últimos resultados obtenidos se d¡stancian positivamente de la

media, casi en 20 puntos. El objetivo princ¡pal a futuro sería reducir las fluctuaciones en

los resultados para lograr mayor consistenc¡a.

<§ot
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Figura l7: Tendencia de los promedios obten¡dos enfe el 2018 y 2023 en los resuttados de las

pruebas saber Pro

Retos del Programa

De acuerdo con la misión y la visión del programa nos proponemos

. R1. Desarrollo de competencias matemáticas y de razonamiento cuantitativo.

. R2. Articulación entre el saber disc¡plinar y el conocim¡ento pedagógico-didáctico.

o R3. ldentificación del enfoque pedagóg¡co y el modelo de Resolución de

Problemas.

. R4. lmpacto de la investigación en la producción escrita y la formación docente.

Tabla 12. Matriz DOFA para el análisis de los retos

(§ot

it

Aná lis is

Externo

FORTALEZAS (F)

F1. Profesorado con

formación de alto nivel.

F2. lnterdisc¡plinariedad

como fuente del saber

disciplinar.

F3. Grupos de invest¡gación

con una producción de

conocimiento relevante.

DEBILIDADES (D)

D1 . Grado de art¡culación

del saber d¡sciplinar con lo

pedagógico-didáct¡co.

D2. El enfoque pedagógico

no const¡tuye una unidad del

mismo sentido (lenguaje).

D3. Concepciones diversas

sobre la estrategia de RP.

OPORTUNIDADES (O) (FO) (Do)

t?
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O1. Realización de éstanc¡as

y estudios posgraduales,

nacionales e internaciona les.

02. lmpacto del licenciado

en matemáticas en el

entorno social

03. Convenios y redes con

inst¡tuciones nacionales e

internacionales.

Estrateg¡a para max¡m¡zar

tanto las F como las O.

81. Fortalecim¡ento de Ia

formación del profesor en

ejercicio y en formación para

un conocimiento en el

horizonte disciplinar y

pedagógico-d¡dáctico.

(o1, 02, 03, F1 , F2, F3)

Estrategia para m¡n¡m¡zar D

y max¡mizar O.

E1. ldentificación del

enfoque pedagógico y de la

estrategia de RP, a partir de

las estancias y formación

posgradual.

(o1, 02, 03, D1, D2, D3)

AI\4ENAZAS (A)

A1 Desarticulación de la

educac¡ón básica y media en

matemáticas, y el paso a la

educación superior.

A2. Jóvenes sin orientación

vocacional.

A3. Tendenc¡as polit¡cas

preocupantes de desempleo

y subempleo.

(FA)

Estrateg¡a para maximizar

las F y m¡nim¡zar las A.

E1. Reactivación de

investigaciones desde los

grupos, las estancias y

formación posgradual, para

encontrar nuevos retos y

soluciones.

(A1, A2, A3, F1 , F2, F3,)

(DA)

Estrategia para m¡n¡mizar

tanto las D como las A.

E1 Revisión y apropiación

del PEF y del PEP a la luz

del enfoque pedagógico, las

estrategias, y perfiles de los

educandos

(A1. 42, A3, D1. D2, D3)

De conformidad con las políticas de la Universidad, de la Facultad de Ciencias de la

Educación (PEF) y del Proyecto Educativo del Programa (PEP), el propós¡to general de

la l¡cenc¡atura es generar procesos de enseñanza y de aprend¡zaje de las matemáticas,

de manera creat¡va, crít¡ca, reflex¡va y c¡entíf¡ca, desde su disc¡pl¡na y práctica

profesional, mediante un saber disciplinar, pedagóg¡co-d¡dáctico, investigativo,

incluyente y con sentido de extens¡ón y desarrollo social, en la búsqueda de una

sociedad mejor.

Por tanto. los desafíos del programa a la luz de las políticas de atenc¡Ón educativa son

la manifestac¡ón de una necesrdad sent¡da en función de:

RETOS

1§ot l(
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Preparación y actualización de profesores en ejercicio, en el marco de una

educación inclusiva, para atender estudiantes con discapacidad.

Empoderamiento de estudiantes en formación, para dotarlos de instrumentos

teór¡cos y didácticos para que puedan responder a las necesrdades que encuentran

en los escenarios naturales donde realizan sus prácticas pedagógicas y docentes

con estudiantes que presentan algún tipo de discapacidad.

Adquisición de un conocim¡ento espec¡alizado, para e¡ dominio de un

aprendizaje en lengua de señas colomb¡ana y escritura en braille, entre otros.

ESTRATEGIAS

FORTALEZAS

¡ Programas de investigación

. Proyectos de ¡nvestigación concluidos y en ejecución.

o Publicación de cartillas, secuencias didácticas y manuales de apoyo

. Proyectos de extensión

. Traba.ios de grado a nivel de pregrado, de maestría y doctorado.

o Producciónbibliográfica

o Desarrollo de material especial¡zado y software

o Establecer redes de apoyo ¡nterinstituc¡onal y convenios con entidades como el lNCl,

y el INSOR, entre otros.

. Aprovechar la producción de los grupos de invest¡gación y ponerla al serv¡cio del

programa.

. Desarrollar sem¡narios. talleres y semilleros producto de las investigaciones

reafizadas.

o Realizar reflexiones conjuntas en la comunidad académica y de aprendizaje.

¡ Dotar. tanto a profesores como a esludiántes, de herramientas teóricas y

metodológicas, con el acompañam¡ento de expertos en el campo específico en

capacidades diferenciadas.

(§ot
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En la Licenc¡atura en Matemáticas de la Universidad del Quindío, la investigación se

concrbe como un pilar integral y fundamental del proceso educativo, con un enfoque

teór¡co y ep¡stemológ¡co sólido basado en la resolución de problemas, la modelación

matemática y la innovac¡ón en la didáct¡ca de las matemáticas. Este enfoque tiene como

propósito promover una cultura de ¡ndagac¡ón, reflexión crítica y creación de nuevo

conocim¡ento en contextos interdisciplinarios. Su ¡mportancia se concreta a n¡vel

curricular en el núcleo de formación en ¡nvestigac¡ón el cual perm¡te generar espac¡os

para que los estudiantes puedan desarrollar las competenc¡as investigat¡vas, analíticas

y críticas, apoyadas mediante los grupos de ¡nvestigac¡ón, ya que la investigación ayuda

a formar profesionales que no solo dom¡nen el contenido matemático, sino que sean

capaces de invest¡gar y resolver problemas en diversos contextos en el campo

educativo, como por ejemplo, cómo los profesores contribuirán al avance tecnológ¡co.

Es asi como la rnvestigación en la Licenciatura en Matemátlcas se sustenta en un

enfoque epistemológico y metodológico ¡ntegral, que combina la historia y epistemología

de las matemáticas, la resolución de problemas y los fundamentos de la investigación

cualitativa y cuant¡tat¡va. Este enfoque está diseñado para preparar a los estudiantes a

enfrentar problemas complejos y dinám¡cos en la enseñanza de las matemáticas.

Desde el componente de H¡stor¡a y Ep¡stemolog¡a de las Matemáticas, se destacan

los aportes de las civilizac¡ones clásicas y modernas, permitiendo a los estudiantes

comprender cómo los conceptos matemáticos han evoluc¡onado a través del tiempo y

su relevanc¡a en la actualidad (Campos,2013). Este entendimiento h¡stór¡co es clave

para reconocer la naturaleza del conoc¡miento matemát¡co como un proceso dinámico

y cultural.

El curso de Resoluc¡ón de Problemas está fundamentado en los enfoques heuristicos

de George Polya (1995) y Alan Schoenfeld (1985), quienes destacan la importancia de

las estrategias heuristicas, Ia metacognición y el razonamiento en la resolución efectiva

de problemas matemáticos. Este enfoque perm¡te a los estudiantes desarrollar

habilidades prácticas, como el reconoc¡miento de patrones y la aplicaciÓn de estrategias

generales, que son esenc¡ales en el proceso de enseñanza y aprendizaje.
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En el Seminario de lnvestigación y los tópicos de investigación, se adopta una

combinación de métodos cualitativos y cuantitativos, basados en d¡ferentes posturas

como, porejemplo, la obra de Hernández, Fernández y Baptista (2014). La investigación

cualitativa permite explorar fenómenos educativos en profundidad, mientras que los

métodos cuantitativos proporcionan una visión estructurada y medible de los

fenómenos. Este equilibrio metodológico es esencial para que los estudiantes puedan

formular preguntas de investigación relevantes y diseñar estudios que respondan a

problemas prácticos.

De esta forma, el programa no solo prepara a los futuros licenciados para investigar

problemas matemáticos específicos, sino también para aplicar sus conoctmientos en

contextos interdisciplinarios, considerando tanto los aspectos históricos y culturales

como los pedagógicos y tecnológicos. Este enfoque holístico garantiza que los

egresados puedan desempeñarse en entornos educativos diversos y enfrentar los

desafios del mundo contemporáneo.

Por su parte y para lograr la formación investigativa de nuestros estudiantes (dirección

o jurados de trabajos de grado, semilleros de investigación, etc.) y el desarrollo de la

investigación del programa, la Licenciatura en Matemáticas se apoya en los siguientes

grupos de investigación.

Grupo de lnvestigación y Asesoria en Estadística con código en ttlINCIENCIAS

COL0010557 y categorÍa A1

Grupo de estudio y desarrollo de software (GEDES) con código en

MINCIENCIAS CO10020259 y categoría B.

Seminario lnterdisciplinario Grupo en Matemát¡ca Aplicada (SIGMA) con código

en ltillNClENClAS COLo137485 y categoría C

Grupo de Modelación Matemática en Epidemiolog¡a (GMME) con código en

IVIINCIENClAS CO10107332 y categoría C.

Grupo de lnvestigación en Educación Matemática (GEMAUO) con código en

MINCIENCIAS COL0088899 y categoría Reconocido.

a

a
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Grupo de lnvestigación en Didáctica de las Matemáticas (GEDIMA) con código

en MINCIENCIAS COL0167036 y categoría Aval lnstitucional.

Grupo de lnvestigación Escuela en Biomatemát¡cas (ElB) con código en

MINCIENCIAS CO10003829 y categoría C

Grac¡as al gran esfuerzo que realizan estos grupos de ¡nvest¡gac¡ón, el programa ha

logrado avances significativos en innovación y desarrollo tecnológ¡co, destacando la

creación de software educativo, publicaciones en revistas indexadas y proyectos

¡nterdiscipl¡nares aplicados a la enseñanza de las matemáticas. Entre los logros más

destacados se encuentran:

a

A continuación, se listan las lÍneas de investigación con una breve descrrpción de cada

una y los grupos de ¡nvestigación que apoyan su desarrollo.

(§o\
''?'l .:1

en conexiÓn territorial
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a Publicaciones científicas: Los grupos de investigación han contr¡buido con

artículos en revistas indexadas nacionales e internacionales, abordando

temáticas como la didáctica de las matemáticas. modelación matemática y el

desarrollo de materiales educat¡vos.

Desarrollo de software educat¡vo: Se han creado aplicaciones y herram¡entas

d¡gitales para apoyar la enseñanza de conceptos matemáticos complejos,

especialmente en niveles bás¡cos y secundarios.

Desarrollo de eventos investigativos dentro del Programa: los grupos de

invest¡gación partic¡pan con ponencias y presentación de trabajos de grados

dirigidos por los profesores que ¡ntegran los grupos, en simposios o encuentros

de grupos con áreas afines.

Participación en proyectos interd¡sciplinarios: Proyectos f¡nanciados por

convocatorias internas y externas, como regalías y cooperación internactonal,

han permitido aplicar resultados de investigación en escenar¡os educativos

rea les.



Nombre de la Línea

de lnvestigación
Descripción

Grupos de

lnvest¡gac¡ón

La linea de investigación en

Matemática Aplicada de la

Universidad del Quindío se enfoca en

el desarrollo y aplicación de métodos

matemát¡cos para resolver problemas

en d¡versas disciplinas como física,

ingenreria, biologia y epidemiologia,

destacando la diferencia entre su

enfoque teór¡co y el práctico de la

ingenieria. Su pertinencia se

fundamenta en la capac¡dad de la

matemática para proporcionar

modelos analíticos y sistemáticos que

' son esenc¡ales para la innovación y el

I 
desarrollo de soluciones a problemas

del mundo real, respaldados por más

de 40 años de exper¡enc¡a en la

universidad en este ámbito. Además,

esta línea fomenta la colaboración

¡nterdisciplinaria y perm¡te abordar

desafíos complejos, como el análisis

de fenómenos naturales y la

optimizac¡ón de procesos en la región

del Quindío. La prospectiva de la

¡nvestigación en Matemática Apl¡cada

se orienta hacia el uso de nuevas

herramientas de modelización y

análisis de datos, así como la

integración de enfoques

rnterdisciplinarios que mantengan a la

universidad a la vanguardia en el

Grupo de Estudio

y Desarrollo de

Software

(GEDES)

Semrnario

lnterd¡sciplinario

Grupo en

Matemática

Aplicada (SIGMA)

en conexiÓn territorial
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Tabla l3: Listado de líneas y Grupos de lnvestigación del programa

Matemátrca aplicada
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desarrollo cientifico y tecnológico. Su

impacto en el curriculo es notable, ya

que la inclusión de cursos

espec¡alizados y la actualizac¡ón

constante de los planes de estudio

aseguran que los graduados

adqureran habilidades relevantes para

enfrentar desafíos contemporáneos.

Finalmente, las estrategias de

integración efectiva de la invest¡gac¡ón

en Matemática Apl¡cada en el

currículo, apoyadas por grupos de

¡nvestigac¡ón, contr¡buyen a la

formación de estud¡antes capaces de

aportar al avance científico y

tecnológico de la región y el pais.

La línea de investigación en

lnformát¡ca Educativa de la

Universidad del Quindío se centra en

la aplicac¡ón efectiva de tecnologías

de la información y la comunicación

(TlC) en los procesos de enseñanza y

aprendizaje, desarrollando ambientes

educativos enriquecidos que fomentan

el pensamiento crítico de los

estudiantes. Esta línea, que se articula

con programas de ¡ngeniería de

sistemas y l¡cenciaturas, prepara a los

estudiantes para enfrentar los

desafíos del siglo XXI mediante el

enfoque STEAM. Con más de 20 años

de trayectoria en ¡nvest¡gación y

proyectos de extens¡ón, ha impactado

significativamente en la reg¡ón,

Grupo de Estudio

y Desarrollo de

Software

(GEDES)

(§ot
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destacando el trabajo de los grupos

GEDES y GRID. En un contexto

educativo en transformación, la

investigación futura se enfocará en la

construcc¡ón de escenarios educat¡vos

y en procesos de enseñanza-

aprendizaje relacionados con el

pensamiento computacional. La

integrac¡ón de aspectos

computacionales y pedagógicos en los

planes de estudio ha sido fundamental

para preparar a los graduados, y se

implementan estrateg¡as que incluyen

apoyo en la construcción de

programas académicos. asesoría en

trabajos de grado y formación en

tecnologías emergentes, asegurando

así que la investigación en lnformática

Educativa siga contribuyendo al

avance educativo y a la innovación en

la universidad.

l00\---\¡- t
territorial
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Cal¡dad educat¡va:

curriculo y didáctica

de las matemáticas

La línea de ¡nvestigación "Calidad

Educativa: Cunículo y D¡dáct¡ca en

Matemát¡cas" en la Universidad del

Quindío se centra en el desarrollo de

investigaciones que analizan la

Didáctica de las ftilatemáticas,

entendida como la ciencia que estudia

las cond¡ciones y restricciones para la

difusión del conoc¡miento matemático

en la sociedad. Esta línea busca

mejorar la calidad educativa al

investigar las actividades de

enseñanza y aprendizaje en relación

Grupo de

lnvestigación en

Didáctica de las

Matemáticas

(GEDIMA)

www,uniquimlio.edu.co
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con el currículo, considerando el

conoc¡miento matemático como un

fenómeno social y cultural. En un

contexto educat¡vo que ha visto

múltiples reformas tanto a nivel

nacional como internacional, la

didáctica se presenta como clave para

promover aprend¡zajes que respondan

a las neces¡dades de Ia sociedad

actual. La linea tamb¡én se enfoca en

contribuir a la formación inicial y

cont¡nua del profesorado de

matemáticas, apoyando el currículo

del programa de Licenciatura en

Matemáticas y desarrollando

proyectos de extensión y

perfeccionamrento docente para

educadores en la región. Así, los

resultados de la investigación se

integran en la práct¡ca escolar y en los

trabajos de grado de los estudiantes,

fortalec¡endo la enseñanza de las

matemáticas y su didáctica en el

contexto educativo.

Evaluación del

aprendizaje

La linea de investigación se centra en

investigar la evaluación como un

proceso continuo y flexible que regula

la efect¡v¡dad de la enseñanza y el

aprendizaje, buscando mejorar

ambos. Tradicionalmente vista como

una herramienta técnica para medir

resultados, la evaluación debe

transformarse para atender las

necesidades individuales de los

Grupo de

lnvestigación en

Didáctica de las

[\/atemáticas

(GEDIMA)
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estudiantes y retroalimentar tanto su

aprend¡zaje como las acciones del

profesor. Esta línea propone nuevas

prácticas evaluativas, más human¡stas

y adaptadas a los desafíos del siglo

XXl. y tiene un impacto directo en el

currículo de la Licenc¡atura en

Matemáticas de la Un¡vers¡dad del

Quindio.

Modelos para la

información

autocorrelac¡onada en

La linea de investigación se centra en

la construcc¡ón y adaptac¡ón de

modelos estadisticos para situaciones

Grupo de

lnvestigación y
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"i. r¡E¡ 0rrer5. mldl2022
Ps¡ovalúi/ acffo&oóN

Estadística en

ciencias sociales

La linea de investigación "Estadística

en Ciencias Soc¡ales" del Grupo de

lnvest¡gac¡ón y Asesoría en

Estadística de la Universidad del

Quindío se enfoca en la aplicación de

técnicas estadisticas para la

recolección, procesam¡ento y análisis

de información en ¡nvestigaciones

sociales y educativas. Con proyectos

destacados como el seguim¡ento a la

deserción estudiantil, la

caracterización de egresados y la

evaluación de programas como

"Quindío Bilingúe", esta línea ha

generado impacto en la mejora de

prácticas académicas y el drseño de

politicas instituc¡onales. Además,

promueve el uso de enfoques

cualitativos, cuantitativos y m¡xtos,

respondiendo a las complejidades

sociales mediante análisis estadísticos

odernos

Grupo de

lnvestigación y

Asesoría en

Estadistica

<§ol
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el tiempo y en el

espacio

donde los reg¡stros no permiten el

supuesto de independencia

estocástica, con espec¡al enfoque en

var¡ables autocorrelac¡onadas en el

t¡empo y espacio. Entre sus logros

destacan la publicación de artículos

científ¡cos, la formación avanzada de

investigadores, y la aplicación de

modelos en proyectos como el

monitoreo de la calidad del agua y la

est¡mación de poblaciones an¡males.

También se ha fortalec¡do la Iínea de

bioinformática y los modelos

bayes¡anos. Su ¡mpacto se refleja en

los posgrados en Biomatemáticas y

Biomédicas, donde se asesoran

proyectos que utilizan estas técnicas

avanzadas.

Asesoría en

Estadíst¡ca

Didáctica de la

matemática en y para

la d¡versidad

La línea de investigacrón en Didáctica

de las Matemát¡cas en y para Ia

Diversidad tiene como ob.¡et¡vo

promover la enseñanza inclusiva de

las matemáticas, enfocándose en

contextos que atienden a estud¡antes

con diversas neces¡dades, como

sordos, ciegos y aquellos con déf¡cit

cognitivo. Esta línea busca actualizar

y perfeccionar a profesores en

formación y en ejercicio, desarrollando

ambientes de aprendizaje adecuados

que respondan a ritmos diferenciados.

Su pertinenc¡a radica en ser un pilar

en la formación de estudiantes de

pregrado y posgrado, con un ¡mpacto

(§o\ t0

www. un iqu indio . ed u. co

Grupo de

lnvestigación en

Educación

lvlatemática

(GEMAUQ)
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signif¡cat¡vo en los planes de estudio y

en el desarrollo de investigaciones

que analicen estos procesos

educativos.

La línea de ¡nvest¡gación en D¡dáct¡ca

de las Matemáticas se enfoca en

resolver los problemas relacionados

con la enseñanza y el aprendizaje de

esta discipl¡na. Se dedica a formar

tanto a profesores en ejercicio como a

estudiantes, brindándoles

herram¡entas pedagógicas y

didácticas para mejorar su

desempeño en el aula y fomentar el

interés por las matemáticas. La linea

impulsa la creac¡ón de materiales

tecnológicos, organiza talleres y

seminarios, y socializa avances de

¡nvest¡gación en eventos. Su impacto

se refleja en los programas de

pregrado y posgrado, contribuyendo al

anál¡sis y optimización de los

procesos de enseñanza y aprendizaje

de las matemáticas.

Grupo de

lnvestigación en

Educación

M atemática

(GEMAUO)

Educación

matemática

La línea de ¡nvest¡gación en

Educación Matemática tiene como

objetivo mejorar los procesos de

enseñanza y aprendizaje de las

matemáticas, desarrollando

competencias tanto en educadores

como en estudiantes mediante la

implementación y validación de

estrateg¡as didácticas a través de

proyectos de ¡nvestigac¡ón y

Grupo de

lnvestigac¡ón en

Educación

IVlatemática

(GEMAUO)

Didáctica de las

matemáticas

(§otI {



extens¡ón. Además, fortalece el

currículo de la Licenc¡atura en

Matemáticas y promueve la

participación de estudiantes y

docentes en actividades académ¡cas

como asesoría, dirección de trabajos

de grado, publicaciones y ponencias

en seminarios. Su impacto es clave en

la formación de estudiantes de

pregrado y posgrado, aportando al

desarrollo académico y social en las

rnst¡tuciones educativas.
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Modelamiento

matemático de

dinámicas ecológicas

y agroecológicas

La línea de investigación

"Modelamiento matemático de

dinámicas ecológicas y

agroecológicas" busca entender las

interacciones entre componentes

bióticos y ab¡óticos en ecos¡stemas

agricolas, con un enfoque en la región

del Quindío y áreas circundantes.

Util¡zando herram¡entas como

modelos de dinám¡ca de sistemas y

ecuaciones diferenciales, esta linea

s¡mula y predice comportam¡entos

ecológicos en d¡stintos escenarios

ambientales, contribuyendo al

conoc¡mrento científico y a la toma de

decis¡ones sobre gestión sostenible de

recursos naturales. Ha producido

importantes resultados en el estudio

del café y la dinámica poblacional de

abejas, abordando problemas como el

control de plagas y la disminuc¡ón de

pohnizadores Esta investigacrón.

(§ot

Seminario

lnterd isc¡plin a rio

Grupo en

[/atemát¡ca

Aplicada (SIGMA)

Escuela de

lnvesligación en

B¡omatemát¡cas

(ErB)

I) tu
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Modelamiento

matemático de

fenómenos

biomédicos

La línea de ¡nvest¡gación en

fVl odelamiento [t/atemático de

Fenómenos Biomédicos se enfoca en

Ia creación y anális¡s de modelos

matemát¡cos y computac¡onales para

entender y simular fenómenos de

salud, como el comportam¡ento de

enfermedades infecciosas y la

respuesta inmunológica. Su

pertinenc¡a reside en su capacidad

para ofrecer soluciones científicas y

herramientas predictivas que apoyan

el control de epidemias y optimización

de tratamientos, alineándose con las

neces¡dades de salud pública en un

contexto global. A futuro, esta linea

busca integrar inteligencia artificial

para mejorar la precisión de los

modelos y colaborar con instituciones

Seminario

lnterdisciplinario

Grupo en

fvlatemática

Aplicada (SIGMA)

Escuela de

lnvestigación en

Biomatemáticas

(ErB)

illI i-lfll{}l{ i)lI r{.lr' .'-l'l;;
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altamente relevante para la agricultura

local, también fortalece el curriculo de

la L¡cenc¡atura en l/atemát¡cas y la

Maestria en Biomatemáticas,

ofreciendo a los estud¡antes

oportunidades de ¡nvolucrarse en

proyectos reales y desarrollando

competencias investigativas clave. A

través de eventos académicos y la

implementación de modelos

matemáticos, se ant¡cipa que esta

línea contribuirá a soluciones

prácticas para la sostenibilidad

agrícola en la región.

\

{



para enfrentar desafios emergentes,

como la resistencia antimicrobiana

Grupo de

ttilodelación

Modelado matemático

de fenómenos

La linea de invest¡gación "Modelado

matemático de fenómenos teóricos
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Modelado matemático

y control de

enfermedades

infecciosas

La línea de rnvestigación en Modelado

Matemático y Control de

Enfermedades lnfecciosas se centra

en desarrollar modelos matemáticos

para comprender la dinámica de

propagación de enfermedades y

d¡señar estrategias de control y

prevención. Basada en principios

ep¡demiológicos, busca simular y

prever la evolución de enfermedades

infecciosas, evaluando el impacto de

intervenciones como vacunación o

tratam¡ento. Es relevante en el

contexto actual de brotes epidémicos

como el COVID-19, ya que permite

proponer políticas de salud basadas

en evidenc¡a. La prospectiva es

prometedora, con la integración de

datos en tiempo real y aprendizaje

automát¡co para mejorar la pred¡cc¡ón

de enfermedades y la respuesta a

emergencias sanitarias. Esta linea

impacta el currículo académico al

fomentar una formac¡ón

interdisciplinaria y desarrollar

habilidades analíticas para abordar

problemas de salud pública,

involucrando a actores como

¡nvestigadores, autoridades sanitarias

y comunidades locales.

(§tt

Grupo de

lvlodelación

Matemática en

Epidemiología

(GMME)

N

C
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ecoepidem iológicos" se centra en la

intersección entre ecologia y

epidemiología, analizando cómo las

condiciones ambientales influyen en la

aparición y propagación de

enfermedades. Utiliza herramientas

como sistemas dinámicos y redes

complejas para desarrollar modelos

teóricos. con el fin de orientar

estrategias de prevención, control y

gestión de recursos en salud pública.

Su pertinencia radica en la

comprensión de enfermedades

emergentes y reemergentes y en su

capacidad para diseñar estrategias de

salud efect¡vas. Con una prospectiva

prometedora, esta línea incorpora

modelos multiescala y la

consideración del cambio climático en

sus investig a crones, promoviendo

también la formación de nuevos

¡nvestigadores. En el ámbito

curricular, impacta de manera

transversal en las ciencras básicas,

integrando ecuaciones diferenciales y

métodos numéricos, y fomentando la

interdisciplinariedad para preparar a

los estudiantes a enfrentar problemas

reales.

Los grupos anteriormente mencionados aplican a convocatorias internas de

investigación de la Universidad del Quindío presentando en la convocatoria 07 del2O20,

seis proyectos de invest¡gación y en la convocatoria 14 del 2022 5 proyeclos, del m¡smo

., ,1,

en conexiÓn tenitorial

wwl r. uniquindio.edu. co

Matemática en

Epidemiologia

(GMME)

teóricos

ecoepidemiológicos
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modo, han presentado tres proyectos de semilleros de investigacrón con los estud¡antes

del programa en los años 2021,2022 y 2023, pot otro lado se han part¡c¡pado en

convocatoria externas como regalías en el cual se tiene en ejecución un proyecto.

Adicionalmente, la lnstitución brinda la posibilidad a los estudiantes que lo soliciten, la

homologación y/o val¡dación de espacios académ¡cos cursados en Programas

académicos de otras universidades, previo estudio del Consejo Curr¡cular."

lnteracción en el entorno nac¡onal e internac¡onal

F undamentos Generales y Poiíticas

El Programa de Licenciatura en Matemáticas de la Universidad del Quindío tiene un

enfoque en la ¡nteracción con el entorno nacional e internacional. Esta interacción se

manifiesta a través de diversas actividades que realiza y que propone de forma

constante, las cuales buscan posicionar al programa dentro del contexto educattvo

global y nacional. Se promueven in¡ciativas que permiten a los estudiantes y docentes

participar en redes académ¡cas, colaborar en proyectos de investigación con.iuntos con

otras ¡nstituciones, y asistir a eventos académicos de relevancia internacional.

Este enfoque hac¡a la ¡nteracción nacional e internacional contribuye al enrrquecrmiento

académico del programa, al perm¡t¡r el intercambio de conoc¡mientos y experienc¡as con

otras culturas y sistemas educativos, lo que a su vez fortalece la calidad educattva del

programa y la formacrón integral de sus estudiantes.

El Programa de Licenciatura en Matemáticas de la Universidad del Quindío se alinea

con las políticas nacionales e ¡nternac¡onales que promueven la educación de alta

calidad, así como con los objetivos jnstitucionales establecidos en el Plan de Desarrollo

lnstitucional (PDl). Estas políticas destacan Ia importancia de formar profesionales

en cOnexiOn tenltorial

r,lw,ry.uniquindio.ed u.co

En este orden de ideas, en la licenciatura se establece un marco para evaluar los

procesos como los resultados de las actividades investigativas en reuniones dentro de

los grupos de invest¡gación como en claustro profesoral.

\
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capaces de desenvolverse en un entorno global, en s¡ntonia con las demandas

contemporáneas del sistema educativo.

El programa ha establecido múltiples convenios y proyectos con olras ¡nstituciones de

educación superior, tanto a nivel nacional como ¡nternacional. Estos convenios son

esenciales para la movilidad académica y el intercambio de conocim¡entos, permitiendo

que tanto estudiantes como docentes se benef¡cien de la exposición a diversas

perspectivas pedagógicas y metodológicas. La participac¡ón en estos proyectos y

convenios fac¡lita la internacionalizac¡ón del programa y asegura que esté al¡neado con

las mejores prácticas globales en la enseñanza de las matemáticas.

Desde el Programa de Licenc¡atura en Matemáticas se proponen las siguientes

estrategias para armonizar su oferta educativa con los contextos locales, reg¡onales y

globales. Estas estrategias incluyen:

o

a

a

lncorporación de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TlC):

La integración de TlCs en el currículo permite una modernización de la

enseñanza y una mayor conexión con recursos educativos globales. (Cortez et

al .2018)

Redes de Cooperación Académica: El programa participa en diversas redes

académ,cas, tanto nac¡onales como internacionales. que facilitan la colaboración

interinstitucional y la transferencia de conocim¡entos. Estas redes permiten la

organ¡zac¡ón de eventos académ¡cos, como sem¡nanos y conferencias, que

abordan problemát¡cas y tendencias relevantes en la educación matemática. La

importancia de estas redes se ha documentado en estudios como el de Altbach

y Knight (2007). quienes destacan que la colaborac¡ón internacional en la

educación superior fomenta la innovación y la calidad académica,

Proyectos de lnvestigación y Extensión: Los proyectos de investigación

desarrollados en el programa están or¡entados a resolver problemas locales y

regionales, con un enfoque global. Estos proyectos perm¡ten a los estudiantes y

docentes aplicar sus conocimientos en contextos reales, generando un impacto

positivo en la comunidad y contribuyendo al desarrollo académ¡co de la región,

('lorres.2022)

l(/§\§
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. Movilidad Académica y Convenios lnternacionales: La mov¡lidad académica

es una estrateg¡a clave para la internacionalización del programa. Los convenios

con universidades extranjeras facilitan que estudiantes y docentes part¡cipen en

estancias académ¡cas y programas de doble titulación. enriqueciendo su

formación con experiencias internacionales, (Valls-Figuera et al., 2023).

La construcc¡ón y la ¡nteracc¡ón con redes académicas son esenctales para el desanollo

continuo del programa y su proyección ¡nternacional (Andrada,2020). El programa ha

establec¡do colaborac¡ones con diversas facultades de la Universidad del Quindío y con

universidades nacionales e internac¡onales, lo que permite una v¡siÓn interdisciplinaria

en Ia enseñanza y la investigación.

Como parte de estas estrategias y de forma particular, el Programa part¡c¡pa en la red

CLEMA. La Red Colombiana de Licenciaturas en Matemáticas (CLEMA) es una

inicrativa que agrupa a los programas de formación de licenciados en matemáticas de

d¡stintas universrdades en Colombia. Su ob.iet¡vo principal es fomentar la colaboración y

el intercambio de exper¡encias entre estas ¡nst¡tuciones, con el fin de meiorar la calidad

de la educac¡ón matemátrca en el país. La red CLEMA juega un papel cruc¡al en el

desarrollo profesional de los docentes, en la actual¡zación de curriculos y en la

promoción de ¡nvest¡gaciones pedagógicas que respondan a las neces¡dades

educativas contemporáneas. Para las licenciaturas en matemáticas, la red representa

una plataforma para la estandarización y fortalecimiento de los programas académicos,

asegurando que los futuros docentes cuenten con una formaciÓn sólida y relevante, lo

cual es fundamental para mejorar la enseñanza de las matemát¡cas a nivel nacional.

Organismos de apoyo académico

A la fecha, interactúa académicamente, desarrollando proyectos de investigación.

publicación de resultados de investigación, favoreciendo la movilidad de docentes y

estudiantes, ¡ntercambio de experiencias, identificación de problemas de ¡nvestlgac¡ón

pedagóg¡cos, intercambio de materiales de apoyo a la docencia, asesorando en temas

(§tt

L-onstrucción e lnteracción con Redes Académicas

I I
en conexiÓn territorial
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especificos, real¡zando eventos académicos en forma conjunta y aprovecham¡ento del

recurso humano en general, entre otras (a nivel nacional e internacional) con.

¡ Red Alma Máter

¡ Colciencias, ahora Mincienc¡as.

o Agencia Colombiana de Cooperación lnternac¡onal ACCI

o lnvestigadores con experiencia en cooperación internacional

o Rudecolombia. por medio del doctorado en Ciencias de la Educación, dónde Ia

linea de Educación Matemática es transversal a todos los niveles de la

escolaridad: básica, med¡a, pregrado, maestría y doctorado.

r Colegios Hermanos [t/aristas

r lnst¡tuc¡ones Educativas de niveles básicos y media vocactonal.

o Secretarías de Educación Municipal y Departamental

¡ RIBIECOL Red lnformát¡ca Educativa

¡ ASOCOLME. Asociación Colombiana de [ilatemática Educativa

o Universidad de Valencia. España.

Convenios internacionales de la Universidad del Quindío en los que el programa

de Licenciatura en Matemáticas puede ser partíc¡pe

Además, los convenios internacionales facilitan la ectuelización y mejora continua del

currículo, asegurando que el programa esté alineado con las tendencias y estándares

educativos globales. Esto no solo enriquece la formación de Ios estudiantes, sino que

también eleva la calidad del programa, haciéndolo más competitivo y atractivo tanto a

nivel nacional como internac¡onal.

QO\
:)
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Para el programa de Licenciatura en Matemáticas de la Universidad del Quindio,

estab¡ecer convenios con instituciones de otros paises es de vital importancia, ya que

contribuye significativamente al enriquecimiento académico y profesional de sus

estudiantes y docentes. Estos acuerdos permiten ia movilidad académica internacional,

ofreciendo a los futuros l¡cenciados en matemáticas la oportunidad de estudiar y realizar

práct¡cas en universidades extran.jeras, lo que amplía su visión global y fortalece sus

competencias pedagógicas y científicas en un contexto multicultural.
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En el ámbito de la investigación, estos conven¡os permiten la colaboración en proyectos

conjuntos con instituciones extranjeras, lo que no solo potencia la producción científica

del programa, sino que también facilita la publicación en revistas de alto impacto y la
partic¡pac¡ón en conferencias internacionales. Esto es crucial para el reconocimiento

global del programa y para posicionar a la Universidad del Quindio como un referente

en la formación de docentes en matemát¡cas.

Finalmente, a través de estos acuerdos, la universidad y el programa pueden acceder a

recursos pedagógicos, tecnológicos y financieros que serían d¡fíciles de obtener de

manera aislada. Esto incluye la posibilidad de ofrecer programas de doble titulación, que

amplían las oportunidades profesionales de los egresados y los preparan para enfrentar

los desafíos educat¡vos en un mundo cada vez más interconectado. En resumen, los

convenios internacionales son un pilar estratégico para el fortalecimiento y la

internacionalización del programa de Licenciatura en [t/atemáticas de la Universidad del

Quindío.

Los siguientes son los países y las univers¡dades que manttenen convenios con la

Universidad del Quindío y a los cuales los estudiantes de la Licenciatura pueden

acceder:

Tabla 14: Convenios con Aleman¡a

Año

de

firma

Convenio
[Jniversidad /

lnst¡tución

Tipo de

conven¡o

Sitio

web
Beneficiarios Programas

2018 2822

Eberswalde

University

for Sustainable

Development

Memorando

Entendimiento

Ver

Estudiantes,

Docentes,

Egresados,

lngenierías,

Ciencia s

Básicas

lngenierías,

C ienc ias

Bás icas

2018

Un¡versidad de

Ciencias

Aplicadas de

Weihenstephan

- Triesdorf

Iúemorando

de

Entendim¡ento

Ver

Estudiantes,

Docentes,

Egresados,

Facultad de

Ciencias

Facultad de

Ciencias

Básicas,

lngenierías y

Agroindustr¡al

<btt

wto,,it.uniqui ndio. ed u.co
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(Munich) Básicas,

lngenierías y

Agroindustrial

Tabla 15: Convenios con Brasil

2018

Año

de

fi¡ma

Convenio
Un¡versidad /

lnst¡tución

Tipo de

conven¡o
Beneficiarios Programas

2017 86

l\ilTA - ¡,4useo

de Ciencias y

Tecnologias

Marco Ver
Transferencia de

Flora CIBUQ

2017 1918

Centro

Federal de

Educación

Tecnológica

de Minas

Gerais

Marco Ver

Estud iantes.

Docentes,

lnvestigadores,

Administrativos.

Graduados y

Egresados

U niversidad

Federal de

Mato Grosso

f\rl arco VsI
Estudiantes,

Docentes

Todos y

l\,4ed icin a

2018 2877

U niversidad

de Sao

Paulo-EACH

Marco Ver

Estud iantes.

Docentes e

lnvestigadores,

Administrat¡vos,

Egresados y

Graduados

Todos y

Medicina

(Obstetríc¡a)

2018 1922

Universidad

Estadual de

Londr¡na

fvl arco Ver
Estudiantes y

Docentes
Todos

2018 3023

Univers¡dad

Estadual de

Lond rina

Especifico Ver Estudiantes

2020 4557

Universidad

de Santa

Cruz do Sul

Marco Todos

i iii{: l[i.Ii rl !,!; i..l,
en conexiÓn tenltoriai

§

wBw*niquindio.edu.co

Sit¡o

web

C¡encias

Básicas y

Tecnologías

lngenier¡as y

Matemáticas

2400

Todos y

Med¡cina

Ver
l\ilaestría en

lngen¡era
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Tabla 16: Convenios con Ecuador

Tabla 17: Convenios con Perú

Tabla 18: Convenios con Argentina

T¡po de

convenio

2017 2108

lnst¡tuto

Superior

Tecnológico

Bolivariano

de

Tecnología

l\4a rco Ver

Profesores.

lnvestigadores,

Profesionales

Todos

2017 1709

Universidad

Tecnológica

lndoamérica

(Ecuado0

Marco Ver

Estudiantes,

Profesores.

lnvestigadores.

Profesionales,

Administrativos

Todos

2021 5153
Radio

Energia FM
l\,4 a rco

Comun¡cación

Social -

Per¡odismo

Todos

2019 3612 Ludoprevención Especifico Ver

Docentes,

lnvestigadores,

Estud iantes y

Administrat¡vos

Seguridad y

Salud en el

Trabajo

2019 Norefiere

Unrversidad

Nacional San

Martín - Tarapoto

Nilarco Ver

Docentes

lnvestigadores,

Estudiantes y

Administart¡vos

Todos

Universidad

/ lnstitución

T¡po de

convenio

S¡tio

web
Benefic¡arios Programas

ll\r
en c0nexiÓn tenltorial

www.uniqulndio edu.co

Año

de

f¡rma

Convenio
Universidad /

lnstitüc¡ón

Sit¡o

web
Beneficiarios Programas

Año

de

firma

Gonvenio
Universidad /

lnstituc¡ón

Tipo de

convenio

S¡tio

web
Beneficiar¡os Programas

Año

de

firma

Convenio
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2019 1114

Univers¡dad

de

lvlaimonides

Tabla 19: Conven¡os con Canadá

Tabla 20: Convenios con España

Marco Ver

Docentes,

Estudiantes e

lnvestigadores

Todos y

Medicina

'lt !l
on territoriai

2019 3405

Universidad

Nacional del

Sur

lvla rco Ver

Docentes,

lnvestigadores,

Estudiantes y

Ad min istrativos

Todos y

Medicina

2019 4944

Universidad

Católica de

Salta

Marco Ver

Estudiantes.

Docentes.

lnvestigadores,

Admin¡strativos

Todos

Programas

académicos

afines

2020 4429

Universidad

de la C¡udad

Autónoma de

Buenos Aires

- UNICABA

Memorando de

entendimiento

Estudiantes,

Docentes,

lnvestigadores

Todos Todos2775
U niversidad

de Algoma

l\4emorando de

entendimiento
Ver2018

Estudiantes

Educación Física

y TopografÍa

Estudiantes

Educación

Fis¡ca y

Topografia

2017 1884

U n ivers id ad

Politécn ica de

Ivladrid

l\ilarco Ver

Todos y

fiiled icina
Específico Ver

Estudiantes,

Docentes,

lnvestigadores

2017 1902

Universidad

de

Extremadura

Todos y

Medicina

Universidad

de Cádiz
Marco Ver

Profesores.

lnvestigadores,
2017 2836

r,'rww. un iqu ind io . ed u. c0

Ver

Año

de Convenio
Universidad /

lnstitución

Tipo de

convenro

Sitio

web
Benef¡ciarios Programas

Año

de

firma

Convenio
Universidad /

lnstitución

Tipo de

convenio

Sit¡o

web
Beneficiarios Programas
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2018 2839

Universidad

Politécnica de

Madrid

Especifico Ver

Estudiantes,

Docentes y

Administrativos

Todos

2018 2840

Universidad

Politécnica de

Madrid

(lngenierias)

EspecÍfico

(Protocolo)
Ver

Estudiantes

lngeniería Civjl

lngenieria

Civil

2018 ?€§§
U n rversitat de

Va lé nc ia
l\4arco Ver

Estudiantes.

Docentes,

lnvestigadores

Todos y

Medicina

2018 Protocolo Ver Todos

2019 ót I I
U niversidad

de Sevilla

Marco con

anexo

2020t2022

Docentes,

lnvestigadores,

Estudiantes y

Administrativos

Todos y

l\4ed icin a

2019 4039
Campus

lberus
l\4arco Ver

Docentes.

Estudiantes y

Admin¡strativos

Todos y

Medicina

2020 4201
Universidad

de Bu rgos
Especifico Ver

Docentes

investigadores
Todos

2020
Universitat de

Valéncia
Especifico Ver Estudrantes

L¡cenciatura

en Lenguas

Modernas

con Enfasis

en lnglés y

Francés

2021

Universidad

Politécn ica de

C a rtagena

Marco Ver

Estudiantes,

docentes y

admin istrativos

Licenciatura

en Lenguas

Modernas

con Énfasis

en lnglés y

Francés

QT\'") ,

wyrlY uniquindlo elr üo

Profesionales

32_0e
U niversidad

de Burgos

Docentes,

lnvest¡gadores,

Estud¡antes

Ver

4517

5087

I



Año

de

firma

Gonvenio
Tipo de

conven¡o

Sitio

web
Benefic¡arios Programas

2017

Universidad

Autónoma de

Sinaloa

lvlarco Ver

Estudiantes,

Docentes,

lnvestigadores,

profesionales

Todos y

l\4ed¡cina-

2017 2044 INECOL Marco Ver

Estudiantes,

lnvest¡gadores,

Egresados,

Docentes

Biología

2018 2864

Universidad

Popular

Autónoma del

Estado de

Puebla

(UPAEP)

Marco Ver

Graduados,

Docentes,

lnvestigadores

Todos

2018 2865

U niversidad

Popular

Autónoma del

Estado de

Puebla

(UPAEP)

Especif¡co Ver

Egresados,

Docentes e

lnvestigadores

Todos

2019 JJ/J

Benemérita

Universidad

Autónoma de

Puebla

Específico Ver
Todos y

Niled icin a

2019

Benemérita

Universidad

Autónoma de

Puebla

Específico Ver Docentes
Todos y

lvled icina

2019 37'16 Marco

Docentes,

Admin istrativos.

Estud¡antes de

grado y pregrado

e lnvestigadores

Todos y

Medicina

(JNIVERSIDAD
oeL out¡oío .
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Tabla 21: Convenios con Méx¡co

(§ot
.,r Ii]

en conexlÓn tetritorial
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Un¡vers¡dad /

lnstitución

2246

Estudiantes

35t¿

Univers¡dad

Autónoma de

Querétaro

Ver

{
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2019

Benemérita

Universidad

Autónoma de

Puebla

Irla rco Ver

Estud iantes,

Docentes,

lnvestigadores

4108 Todos

Tabla 22: Convenios con Estados Unidos

Tabla 23: Convenios con Holanda

Estas acciones permitirán al programa mantenerse relevante en un contexto

globalizado. asegurando que sus graduados estén preparados para enfrentar los

desafíos educat¡vos del presente s¡glo.

fVlecanjsmos de interacción de estudiantes y profesores

,,- 'i .-!.r \' - r:

en con€xiÓn territotal

2020 4254

Universidad

Autónoma de

Baja California

Especifico Ver

Estudiantes,

Admrn¡strat¡vos.

lnvestigadores

Todos

2020 4249

U niversidad

Autónoma de

Baja California

Marco Ver

Estudiantes,

Docentes y

Administrativos,

lnvestigadores

Todos

2017 Norefiere

Florida

Atlantic

University

FAU

Memorando de

Entendimiento
Ver

lnvestigadores,

Docentes,

Estud iantes

Todos

2021 4617 Heat X B.V Marco Ver Estudiantes

Comunicación

Social-

Periodismo

<§ot

$\1¡d. uniqur ndio.ed u.co

Año

de

firma

Convenio
Un¡vers¡dad

/ lnst¡tución

Tipo de

convenio

sit¡o

web
Beneficiar¡os Programas

Año

de

f¡rma

Convgn¡o
Univcrsidad /

lnstitución

Tipo de

convenio

Sitio

web
Beneficiarios Programas
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El programa de Licenciatura en Matemát¡cas promueve una relación e interacción entre

profesores y esludiantes fundamentada en el respeto mutuo, Ia tolerancia y la

colaboración. El aula de clase es un espacio esencial que posibilita esa interacción, y

fomenta un ambiente de aprendizaje colaborativo y enriquecedor. donde se valoran las

¡deas y contribuciones de todos los participantes y propiciando así un crecimiento

académico y personal. Adicionalmente, se realizan otras actividades como las

siguientes:

. Realización de asesorías, acompañamiento y dirección a los trabajos de grado de

los estudiantes.

¡ Articulación y acompañamiento de los auxiliares de docencia.

r Prácticas pedagógicas de los estudiantes en lnstituciones Educativas del

departamento y del Municipio de Armenia.

o Desde los grupos de investigación se desarrollan seminarios internos donde

participan tanto estudiantes como profesores.

o Semilleros de ¡nvestigación coordinados por los diferentes grupos de investigación.

o Seminarios y Conferencias: Actividades que se realizan de forma presencial o

virtual, de acuerdo con las característ¡cas de los partic¡pantes.

. Part¡cipac¡ón de profesores y estudiantes en proyectos de ¡nvestigación y extens¡ón.

r El Workshop EMEM. Evento que se realiza cada año en el marco de la Semana de

las Matemáticas se exponen Ios proyectos y resultados de los Grupos de

Investigac¡ón, los avances de los trabajos de grado de los estudiantes, así como

también los proyectos de innovación y tecnología creados por los estud¡antes con la

asesoría y el aporte de los profesores.

¡ Publicación de artículos y participación conjunta en eventos científ¡cos presenciales,

v¡rtuales e híbr¡dos.

o Revisión de libros o artículos de interés en la biblioteca CRAI, según tema de trabajo

y orientación de profesor.

o Salidas académicas a lnstituciones Educativas del orden reg¡onal o nacional.

§ {0 l0\

www.uniquindlo.edu.co
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Medios educativos disponibles según la modalidad del programa

Recursos Físicos y Tecnológicos

En este apartado se presenta una descr¡pción de los recursos educativos con los que

cuenta el programa de L¡cencratura en Matemát¡cas, los cuales son fundamentales para

garant¡zar una formación integral y de alta calidad a sus estud¡antes.

El Programa dispone de entre cinco y ocho salones, con capacidad para albergar entre

20 y 40 estudiantes, permitiendo realizar las clases de manera cómoda y adecuada al

tamaño de los grupos. Además, se cuenta con el Laboratorio de Matemát¡cas Aplicadas

y Desarrollo de Software (MADS), un espacio clave para el desarrollo de habilidades

computacionales y la aplicación de herramientas tecnológicas en la enseñanza y el

aprendizaje de las matemát¡cas.

Para la real¡zación de prácticas profesionales, el Programa mantiene conven¡os con la

Secretaria de Educación Departamental del Quindío, la Secretaría de Educación

Mun¡cipal de Armenia y diversas instituciones educativas pr¡vadas. Estos convenios

permiten que los estudiantes realicen prácticas en entornos educativos reales,

desarrollando competenc¡as docentes y vinculación con el sector educativo.

El programa también cuenta con un Laboratorio de Didáctica de las Matemáticas.

equipado con material didáctico que facilita la preparac¡ón de clases prácticas y el uso

de métodos activos en la enseñanza. Ad¡c¡onalmente, la sala de juntas del programa se

util¡za para una variedad de actividades académicas, incluyendo conferencias,

(§ol
en c0nexi0n terr¡t0[

www.un¡quindio edu.co

t0

Los estudiantes y profesores del Programa también tienen acceso a los espacios físicos

de los grupos de ¡nvestigación en Estadística, Grupo de Modelam¡ento Matemático en

Epidemiología (GMME), Grupo en Estudio y Desarrollo de Software (GEDES) y la

Escuela de lnvestigación en Biomatemáticas. Estos grupos contribuyen

significativamente al proceso de investigación, vinculan a los estudiantes en proyectos

avanzados y fomentan la formación de competenc¡as tnvestigativas en temas

espec¡al¡zados.

l;
ls )
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sustentaciones de trabajos de grado y clases para grupos pequeños, ofreciendo un

ambiente apropiado para el diálogo académico y la retroalimentación.

Los estudiantes pueden acceder a los espac¡os de Bienestar lnstitucional para recibir

asesorías y part¡c¡par en activ¡dades de acompañam¡ento y apoyo. Asimismo, se

disponen de espacios en los que se desarrollan proyectos de extensión (como el plan

Padrino y Club de Matemáticas, entre otros), lo que perm¡te a los estud¡antes vincularse

con la comunidad a través de inrciativas académicas y sociales.

Adicionalmente se cuenta con acceso a Aulas V¡rtuales y Plataformas de Aprendizaje

en Línea, que son herramlentas digitales para la enseñanza y el aprendiza1e, como

Moodle, Blackboard o Google Classroom, donde se pueden alojar contenidos, realizar

evaluaciones y facilitar la interacción en ambientes virtuales.

Finalmente, el programa tiene acceso, mediante solicitud previa, a todos los espac¡os

físicos de la instituc¡ón, como aud¡torios, zonas deportivas y culturales, entre otros, lo

cual favorece el desarrollo integral de los estudiantes y permite la realización de

actividades académicas y extracurriculares en instalaciones adecuadas y

especializadas.

En conjunto, estos recursos y espacios conforman una sólida infraestructura educativa

que apoya la formación de los futuros Licenciados en Matemát¡cas, permit¡éndoles

acceder a experiencias prácticas, ¡nvest¡gat¡vas y de extensión que fortalecen sus

competencias académicas y profesionales.

Centro de Recursos para el Aprendizaje y la lnvestigación -CRAI

El programa de Licenciatura en f\ilatemát¡cas cuenta con Acceso a una btblioteca con un

acervo especializado en matemáticas, pedagogía y didáctica, además de bases de

datos académicas d¡g¡tales que permitan el acceso a revistas cientificas y recursos de

investigación a través del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la lnvestigac¡ón -

CRAI, el cual dispone de gran variedad de recursos bibliográficos como títulos impresos

y digitales, enciclopedias y diccionarios, publicaciones periódicas y bases de datos que

apoyan el proceso de formación académ¡ca e investigativa tanto de estudiantes como

en con€xlÓn territorial
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de docentes. En este sentido, las estadísticas que dan cuenta de la prestación del

servic¡o y uso de dichos recursos se describen a continuación:

Estudiantes: en el año 2018, con respecto al mater¡al impreso, se util¡zan 57 y se

prestan 2l O, y con respecto al material digital Io utilizan 48 y el número de consultas

en línea es 203. En el año 2019, con respecto al material impreso, se utilizan 38 y

se prestan 187, y con respecto al material digital lo utilizan 57 y el número de

consultas en línea es 229. En el año 2020, con respecto al material impreso, se

utilizan 15 y se prestan 22,y con respecto al material digital lo utilizan 51 y el número

de consultas en linea es 148. En el año 2021, con respecto al material impreso, se

utilizan 23 y se prestan 56, y con respecto al material digital lo utilizan 38 y el número

de consultas en linea es 517. En el año 2022, con respecto al material impreso, se

utilizan 49 y se prestan 183, y con respecto al mater¡al digital lo utilizan 62 y el

número de consultas en línea es 2108. En el año 2023, con respecto al material

impreso, se ut¡lizan 38 y se prestan 147, y con respecto al material digital lo utilizan

59 y el número de consultas en línea es 674. Finalmente, en el año 2024 ' a ]unio '

con respecto al mater¡al impreso, se util¡zan 16 y se prestan 59, y con respecto al

material digital lo ut¡lizan 38 y el número de consultas en línea es 603.

lu0\a

Profesores: en el año 2018, con respecto al material impreso, se util¡zan 6 y se

prestan 22, y con respecto al mater¡al digital lo ulllizan 17 y el número de consultas

en línea es 234. En el año 2019, con respecto al mater¡al impreso, se utilizan 5 y se

prestan 1 3, y con respecto al material digital lo utilizan 22 y el número de consultas

en linea es 177. En el año 2020, con respecto al material impreso, se utilizan 1 y se

prestan 1, y con respecto al material digital lo utilizan 38 y el número de consultas

en línea es 204. En el aip 2021, con respecto al material impreso, se utilizan 2 y se

prestan 6, y con respecto al material digital lo ulllizan 27 y el número de consultas

en línea es 3lO. En el afto 2022, con respecto al material impreso, se ut¡lizan 2 y se

prestan 10, y con respecto al material digital lo ut¡lizan 1 1 y el número de consultas

en linea es 683. En el año 2023, con respecto al material ¡mpreso, se utilizan 2 y se

prestan 18, y con respecto al material digital lo utilizan 13 y el nÚmero de consultas

en linea es 477. Finalmente, en el aio 2024, a JUn¡o, con respecto al material

impreso, se ut¡lizan 2 y se prestan 7, y con respecto al mater¡al digital lo utilizan 17

y el número de consultas en línea es 408.

{
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lncorporar algunos de estos medios educativos enriquecería aún más la formación de

los estudiantes de la Licenciatura en Matemáticas. proporcionando una infraestructura de

apoyo integral que fbmente el aprendizaje activo y el desarrollo de competencias de

vanguardia en su campo.

La Licenciatura en Matemáticas ofrece en su plan de estudios una propuesta curricular

integral, para ello ofrece actividades d¡stintas a las misionales (docencia, investigación

y proyección soc¡al). Esto lo hace en conjunto con su comunidad académica, por lo

tanto, t¡enen ¡mplicaciones positivas en estudiantes, profesores, graduados y

admin¡strativos, algunas de ellas son.

Brenestar y cu ltu ra creativa

a

t

a

Workshop EMEM. Evento de carácter académico-lúdico-deportivo-cultural en el

cual los estudiantes, profesores, graduados y administrat¡vos ¡nteractúan con pares

académicos, internos y externos al Programa. Se realizan las siguientes actividades:

conferenc¡as con invitados nacionales e ¡nternacionales, exposiciones de

estudiantes, concursos, deportes, cursillos y talleres.

Proyecto PRAEX. Este proyecto es propio del Programa y busca atender las

necesidades que tengan los estudiantes en asuntos académicos, como asesorÍas

personalizadas de contenidos, en apoyos psicológicos (mediante los profesionales

del centro de salud bienestar), ayudas económicas (para qu¡enes requieran auxilios

de transporte). El coordinador del PRAEX se comunica con los estudiantes, les hace

seguimiento, se pone en contacto con profesores para tener una visión global de la

situación de quienes requieran cualquier tipo de apoyo.

Actividades Académicas, de lnvestigación y Extensión. Los profesores y

estudiantes son libres de seleccionar las activ¡dades académicas de las cuales

pueden partic¡par (salidas a otras inst¡tuciones, recibimiento de pares externos para

apoyos en clases), de los proyectos que se pueden formular (convocatorias internas

y externas) y las actividades de extensión que se pueden proponer en las que

pueden participar también graduados del Programa.

en c0nexon

a
www.uniquindio.edu.co
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lntegración con el gra d uado

La integración con los graduados es un componente fundamental del PEP de la

Licenciatura en Matemát¡cas de la Universidad del Qu¡ndío, con lo cual se busca

fortalecer los vinculos entre la univers¡dad y sus graduados y también asegurar que los

mismos puedan cont¡nuar su desarrollo profesional y académico, contr¡buyendo

activamente a la mejora continua del programa.

Estrategias Académicas

El programa implementa y propone diversas estrategias académicas para mantener una

relación activa y dinámica con sus graduados. Una de las principales in¡clativas es la

organización de seminarios, talleres y conferencias donde los graduados pueden

actual¡zar sus conoc¡m¡entos y compartir sus experiencias profesionales con los

actuales estudiantes. Estas actividades no solo fortalecen las habilidades académ¡cas y

pedagógicas de los egresados, sino que también les permiten mantenerse al dia con las

últimas tendencias y avances en la enseñanza de las matemát¡cas.

E st ra tegias de E xte ns id¡ n

En cuanto a la extensión, el programa promueve la participación de los graduados en

proyectos de extens¡ón que tienen un ¡mpacto directo en la comunidad, los cuales están

diseñados para aplicar el conoc¡m¡ento académico en contextos reales, abordando

problemáticas locales y regionales. La oportunidad de liderar o participar activamente

en estos proyectos, les perm¡te a los graduados segu¡r desarrollando sus habilidades

profes¡onales y contribuir al bienestar social.

La siguiente, es una l¡sta de los proyectos de extensión más recientes en los que

participan graduados:

r Congreso CIENCIA EDUCACION Y TECNOLOGIA CIE'IYC 2024

o Segundo Congreso de Ciencias Básicas Apl¡cadas

o Seminario de Licenc¡atura en Matemáticas 2022

I IN

en conexiÓn territorial
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. Curso Diseño y elaboración de documentos científicos en LaIeX 2022-1

r 8 Workshop EÍúEM 2023

¡ seminario: conferencia: Experiencia intercultural en enseñanza de las matemáticas

¡ Servicio de elaboración de tabla de información nutricional

r Taller Estructura curricular de la Serie Escolar de matemáticas "Cosecha" y Niveles

de desempeño en Evaluaciones Criteriales "Una mirada desde la teoría

Psicométrica".2023.

¡ Taller sobre el desarrollo del pensamiento matemático

r Tercer congreso de Ciencias Básicas aplicadas

¡ Estimación de dinámicas poblacionales de las especies canina y felina en los

municipios del Quindio de competencia departamental, 2022

¡ Club Padrino y Olimpiadas de Matemáticas

Estrategi¿s de lnvestrgaciór

La ¡nvest¡gación es otro pilar fundamental en la integración de los graduados con el

programa académico, ya que t¡enen la oportun¡dad de continuar participando en

proyectos de investigación a través de los grupos de investigación del programa. Estos

grupos que abordan una amplia gama de temas en educación matemática y matemática

aplicada permiten a los graduados mantenerse involucrados en la academia,

contribuyendo con investigaciones que tienen un lmpacto significativo tanto en Ia teoría

como en la práctica educativa.

El programa también fomenta la coautoría de publicaciones científicas entre profesores

y graduados, lo cual refuerza la producción académica del programa y también facilita

el desarrollo profesional de los egresados, quienes pueden ampl¡ar su red de contactos

y aumentar su visib¡lidad en la comunidad académica.
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GESTIÓN Y CALIDAD ACADÉMICA DEL PRO(]RAMA

Las declaraciones expresadas en el perfil global de egreso y las competenc¡as del

Programa, en conjunto con sus principios curriculares, reflejan y promueven una

formación integral y de calidad, en concordancia con la pAC, la cual enfatiza en la
formación de profesionales con competencias que no solo domrnan el conocimiento

disciplinar, sino que además poseen habilidades pedagógicas, de investigación y

compromiso social. Este enfoque asegura que el perfil de egreso no solo está orientado

a la excelencia académica, sino que también se adapta a las demandas soc¡ales y

laborales actuales, cumpliendo con altos estándares en educación matemática,

metodologías activas de enseñanza y un compromiso ético y social.

Además, Ias competenc¡as del programa están enmarcadas en principios curriculares

que favorecen una educación transformadora, que promueve el aprendizaje signif¡cativo

y el desarrollo critico en los estudiantes. La integración de estos principios en el diseño

curricular permite que la Licenciatura en ft/atemát¡cas responda a las necesidades de la

región y a los objet¡vos institucionales, potenciando una formación académica rigurosa

que se articula con las políticas académicas de la untversidad. Esto, a su vez, contribuye

a la implementación de estrategias que garantizan la coherencia y pertinencia de las

competencias profesionales en un conlexto local y global, refozando la gestión y Ia

calidad académica del programa en términos de efectividad y relevancia social.

f'lexlbilidad

Desde la Política Académico curricular se distinguen dos formas de flexibilidad

interrelacionadas en el currículo: la apertura de las relac¡ones entre las diferentes áreas

de conocimiento que estructuran un programa de formación profesional y las actividades

académ¡cas complementarias (como las lineas de investigación y profundización),

orientadas a satisfacer las demandas e intereses de los estudiantes.

Además, atendiendo algunas de las estrateg¡as curriculares para promover y hacer

visible la flexibilidad, son:
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Núcleos de formación: el programa en su forma de organizaciÓn plantea en su plan

de estudios ocho (8) núcleos de formación, que se definen como un conjunto de

áreas articuladas que comparten problemas y conocimientos. Esta organización

permite hacer cambios internos en las variables de formación que los constituyen

sin que se deba pasar por una reforma curricular como, por ejemplo, aumentar o

disminuir contenidos temáticos, cambiar nombre a alguna variable de formación,

entre otros.

Convenio de homologación: existe con la Normal Superior del Quindío un

convenio con el cual se garantiza que los estudiantes que hayan cursado el ciclo

complementar¡o allá. se le homologuen todos los créditos del componente de

Facultad, del componente general y personal, ten¡endo en cuenta lo que establece

el convenio de cooperación académica No. 46 09 de 2021.

Formulación de proyectos: dar participación a los estudiantes en proyectos de

¡nvestigac¡ón permite integrar en un proceso consistente los problemas y

conocimientos de una o varias disciplinas. Esto incluye la conformación de

semilleros de investigactón y la participación de los estudiantes como investigadores

en los grupos y proyectos de investigación de una facultad o de un posgrado

Equivalencias con otros programas: algunas variables de formación pueden ser

registradas y cursadas en otros programas académicos, lo cual posibilita avanzar en

el plan de estudios del programa.

Cursos intersemestrales: esta figura les da la posibilidad a los estudiantes de

avat¿ar en su plan de estudios en los periodos de vacaciones académ¡cas.

Lineas de profundización: Son espacios para la apl¡cac¡ón en contexto de los

conocim¡entos disciplinares. En el Programa existen siete grupos de investigación,

que apoyan las tres var¡ables de formación en investigación (Seminario de

lnvestigación, Tópicos I y ll), en los cuales, los estudiantes de acuerdo con sus

intereses investigativos pueden seguir una línea, permitiendo la interdisciplinariedad

como elemento dinamizador de los proyectos que surjan.
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. La práctica profesional y pedagóg¡ca. Hace referencia a los procesos de

apropiación de saberes y prácticas que conforman el ejercicio profesional del

licenciado en matemáticas; en tal sentido, el programa propone a los estudiantes un

abanico de posibilidades para desarrollar su práctica, con el fin de facilitar su

movilidad a través de proyectos o escenar¡os de práctica acordes a sus intereses,

así pues, dichas prácticas pueden ser realizadas a nivel interno de la universidad o

a nivel externo. Los escenarios de práctica profesional son: el plan padrino, el Club

de Matemáticas, Olimpiadas de Matemát¡cas, programa de apoyo a estud¡antes de

bajo rendimiento académico, B¡enestar ¡nstitucional, programa de Apoyo para el

Exito Escolar (PRAEX).

Duración plan de estudios: contempla 166 créditos académicos y en virtud de su

flexibilidad. un estudiante de acuerdo con el tiempo, los intereses y otras

particularidades que tenga, puede cursarlos entre 4.5 y 8 años.

Tabla 24i Tendencia de organ¡zación adm¡nistrativa acorde con la flexibilización

N"

Créditos/semestre
N'Semestre Tiempo años

18 9 45

12 13 65

16 8

Adicionalmente, la Institución brinda la posibilidad a los estud¡antes que lo soliciten, la

homologación y/o validación de espacios académicos cursados en Programas

académicos de otras un¡versidades, previo estudio del Consejo Curricular.

Otras formas de flexibilidad contempladas en la propuesta curricular del Programa son

las estancias académicas, posibilidad que t¡enen nuestros estudiantes de cursar

espacios académicos en el exterior o de manera presencial asist¡da por tecnologías

participar en seminarios con profesores y estudiantes del exterior. También se facilitan

los procesos de homologación del espacio académico "Seminario de lnvestigación", por

part¡c¡par en semilleros como lo establece el Acuerdo del Consejo Académico No. 001_b

del 13 de mayo de 2009 y por la participac¡ón en seminarios de algunos grupos de

investigación lo cual se consigna en el acta No. 02 del 18 de febrero de 2020 del Consejo
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Curricular. De igual forma, existen diversas formas de rcalizar el trabajo de grado, tales

como: Trabajo de investigación, Monografias, trabajo de desarrollo didáctico, memoria

de práctica pedagógica, sistemat¡zac¡ón de experiencias significativas, estudiante en

tránsito y profundización en matemáticas.

En línea con lo anter¡or, se resalta que los espacios del componente de Facultad los

estud¡antes los pueden registrar en los diferentes programas de licenciatura, y los

espac¡os del componente General y Personal, se coordinan desde la Vicerrectoría

Académica y permiten la interacción de los estud¡antes del Programa de Licenc¡atura en

Matemáticas con eslud¡antes de otros programas de la Universidad. También se da la
posjb¡lidad a los estudiantes de acceder a cursos de extensión programados por la

Vicerrectoría como Diplomados de lnglés, Diplomado en Docencia Universitar¡a).

lnterdisciolinariedad

La Política Académico curr¡cular define la interdisciplinariedad como el producto de las

reflexiones y las acciones que caracterizan un proceso de suJetos universitarios,

investigativo o de gestión, en el que se establece interrelación y cooperación efect¡va

entre disciplinas que se identifican en el proceso de articulación de conocrm¡entos en

torno a un problema. Para efectos de lo concebido, se hace necesario formular y

compartir las dinámicas propias de las áreas del saber, en las que se crucen las

fronteras de las tradiciones académicas y se permita crecer en Ias relaciones enlre
d¡sc¡pl¡nas.

En el programa de Licenciatura en Matemáticas, dentro del plan de estudios aparecen

algunos espacios académicos teórico- prácticos que hacen parte del núcleo pedagógico

de la Facultad, los cuales son programados y orientados por la Escuela pedagógica y

Didáctica de los Saberes de la Facultad de Ciencias de la Educación.

o Escuela inclusiva y contexto sociocultural I

. Perspect¡vas pedagógica y curricular I

r Procesos socio cognitivos del aprendizaje I

¡ Escuela inclusiva y contexto sociocultural ll

r Perspectivas pedagógica y curr¡cular ll
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. Procesos socio cognitivos del aprendizaje ll

. Lectura y escritura en contextos investigativos I

. Competencias comunlcat¡vas en segunda lengua I

r Competencias comunicativas en segunda Lengua ll

. Ét¡ca profesional

Lo anterior permite una interrelac¡ón entre los saberes discipltnares, d¡dácticos y los

saberes pedagógicos, esto teniendo en cuenta que la Escuela de Pedagogía y Didáctica

de los Saberes propende desde lo planteado en su misión desarrollar competencias

onentadas a construir sentidos y significados desde la diversidad, enfocados en

referentes epistém¡cos, normativos, curriculares. pedagÓgicos. didácticos y

d¡scipl¡nares, que le permitan al licenciado diseñar, ejecutar y evaluar propuestas que

contr¡buyen en su proceso formativo y a los retos que se plantean actualmente a la

educación y a la sociedad.

Transdisciplinariedad

Los trabajos de grado de los estudiantes del Programa son dirigidos por profesores

inscritos a uno de los s¡ete grupos de ¡nvestigac¡ón, en los cuales y de acuerdo a sus

intereses investigativos pueden seguir una linea, permitiendo la transd¡scipl¡nar¡edad

desde d¡ferentes áreas, especif¡camente matemáticas, biologia. rngenieria, en el caso

de matemática aplicada, a través de los proyectos que surjan en el ejercicio académico,

buscando que los mismos estén relacionados con el entorno soc¡al y económico.

I\4 u lt id lsc ip lin a rir:dad

En el plan de estudios del programa se encuentran los espacios académicos del

componente de Formaclón general y personal, en el que los estudiantes interactúan

con estudiantes de otraS carreras, pero elaboran los trabajos enfocados en Su d¡sciplina.
(§o\
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Es de resaltar además que los estudiantes pueden desarrollar sus trabajos de grado en

el marco de las práct¡cas profesionales, lo que permite un diálogo de saberes de los

d¡stintos núcleos de formación propuestos en el Programa, lo que contribuye a la

formación integral de los estudiantes y promueven la ¡nterdiscipl¡nar¡edad.
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en relac¡ón con ello, ven el espac¡o académ¡co denominado cátedra multidisciplinar para

Io cual se establecen las siguientes fases:

a

a

a

Fase Uno (1). Los estudiantes part¡c¡parán de 5 MOOC (Masslye Online Open

Courses) en las c¡nco temáticas de la Cátedra: Constitución Polít¡ca y Construcción

de Ciudadania, Cultura Ambiental, Cultura de Paz, Educación para la Sexualidad y

Paisaje Cultural Cafetero. Los cursos podrán registrarse en cualquier momento, a

partir del segundo semestre.

Fase Dos (2). Los estudiantes deben certificar dos (2) asistenc¡as o participaciones

(mínimo 8 horas, máximo 20 horas) en seminarios, conservatorios. congresos,

ponencias, foros. simposios. entre otros, en el marco de las cinco temáticas de la

Cátedra.

Fase Tres (3). Solo podrá desarrollarse cuando se haya aprobado la Fase uno (1)

en su totalidad, es decir, cuando hayan cursado los cinco MOOC. Los estud¡antes

deben cert¡ficar treinta (30) horas de intervención y pueden hacerlo en el Marco del

Voluntariado Uniquindiano.

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el Conselo Académico medlante A.C.A. 510

del 20 de nov de 2024 "Por medio del cual se aprueba la rmplementación de un plan de

transición para cumplir con el requisito de grado de cátedra Multid¡scrpl¡nar para los

estud¡antes de planes de estudio de la Política Académ¡co Curricular,', aprueba un plan

de transición para que los estud¡antes de la universidad del euindio cumplan con el

requisito de grado de la cátedra Mult¡d¡sciplinar, el cual incluye la realización de 5

Moocs (cursos Abiertos Masivos en Línea) sobre temáticas como paisaje cultural
cafetero, cultura Ambiental, constitución polít¡ca y construcción de ciudadania,

cultura de Paz y Posacuerdo. y Educación para la sexualidad. además de la producción

de un video creativo de máximo 5 minutos que refle.ie una reflex¡ón critica sobre una de

estas temáticas. Este plan, que tendrá una duración de 2 años (desde el 'l de enero de

2025 hasta el 31 de diciembre de 2026), será administrado por la v¡cerrectoría
Académ¡ca y aplica para estudrantes de la politica Académico-curricular, A.c.s. 029 de

2016, con excepciones para quienes ya hayan completado las fases 1 y 2dela cátedra.

De otro lado. el programa de Licenciatura en ñ/atemáticas desarrolla de forma periódica,

un seminario y el workshop EMEIvl, eventos a los que se inv¡tan conferencistas.

{ i\,
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ponentes y taller¡stas del orden instituc¡onal, nacional e ¡nternacional para la orientac¡ón

de diversos temas, y en el que participan profesores, estud¡antes y egresados del

programa, de la Red CLEMA, de la Red departamental de Matemáticas, promoviendo

así encuentros multidisciplinares.

Estrategias de lnternacionalización

La ¡nternac¡onalización de los programas de formación docente ha evolucionado

significativamente en las últimas décadas, con un enfoque creciente en la creac¡ón de

programas académ¡cos que preparen a sus graduados para trabajar en contextos

multiculturales y multilingües. Según (Altbach, Knight, 2007), las tendencias actuales

incluyen el aumento de la movilidad estud¡ant¡l y docente, la creación de programas de

doble titulación y la ¡mplementación de estrategias de internac¡onalización en casa, que

permiten a los estudiantes obtener una educación con perspect¡va global sin necesidad

de salir de su país (DOl: 10.1353/rhe.2007.0070).

En el contexto de la formación de docentes en matemáticas, estas tendencias se reflejan

en la creciente ¡mportancia de la enseñanza de matemáticas en una segunda lengua, el

énfasis en el desarrollo de competencias ¡nterculturales y la integraciÓn de perspect¡vas

globales en el currículo. Estas prácticas son esenciales para preparar a Ios futuros

docentes para enfrentar los desafíos de la enseñanza en un mundo cada vez más

interconectado.

El programa de L¡cenciatura en Matemáticas de la universidad del Quindío, no es ajeno

a estas tendencias, y se compromete a al¡near sus principios curr¡culares con las

mejores prácticas internacionales en la formación de docentes en matemát¡cas,

garant¡zando así la excelencia académica y la pertinencia en un entorno globalizado. La

internacionalización del curriculo,.iunto con el desarrollo de una segunda lengua, son

aSpectos clave para formar egresados capaces de enfrentarse a IoS desafios educat¡vos

en diversos contextos culturales, sociales y biopolíticos.

Es por esto por lo que desde el Peiil Globat de Egreso y ta competencia Global de

Egreso, se presentan rasgos disfrntlvos del proceso de internac¡onalización del

programaydesusgraduados.Así,elperfilglobaldeegresodelLicenc¡adoen

§o\
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Matemáticas, descrito como un profesional analit¡co, reflexivo, crítico e innovador, se

articula de manera directa con los pr¡ncipios de ¡nternacionalización. Estos graduados

están preparados para identificar y abordar problemas educativos desde perspect¡vas

interdiscipl¡narias. multidisciplnarias y transdisciplinarias. tntegrando conocimientos

matemát¡cos con consideraciones pedagóg¡cas, tecnológicas y éticas. La capacidad de

responder al encargo social en diversos contextos, que es parte fundamental de la

competencia global del egresado, requiere una visión amplia y global de la educación

matemática, lo cual es facilitado por una fuerte orientación hacia la internacionalización.

Por su parte, en su proceso de autodiagnóstico constante, desde el programa se

detectan áreas de oportunidad que podrían ser mejoradas para al¡near el programa con

las tendenc¡as más recientes en Internacionalización de la formación docente en

matemáticas, estás son:

a

a

a

a

Seguir Ampliando Convenios lnternacionales Expandir los convenios

internac¡onales para ¡ncluir más instituciones ofreciendo una mayor diverstdad

en la formación y colaboración académica.

Seguir desarrollando Programas de Educación Continua. lmplementar

programas de educación continua para graduados, que incluyan certificaciones

adrcionales y acceso a recursos educat¡vos globales.

lnternacional¡zación en Casa. Desarrollar programas académicos en inglés y

atraer a estudiantes internacionales, promoviendo una verdadera

inte rn acion aliza ción del campus.

Seguir Fortalec¡endo la Mov¡lidad Académica. lncrementar las oportunidades

de movilidad internacional para estud¡antes y profesores, incluyendo programas

de doble titulación y prácttcas en instituciones extranjeras.

Por lo tanto, se proponen las siguientes Estrateg¡as, Actividades y procesos de

I nternac¡onalización.

lncorporación de la Política de lnternacionalización a Nivel Macro y Micro:

Siguiendo la Politica Académico Curricular (PAC) de la Universidad del Quindío, el

programa ha desarrollado una estrategia de internacionalización que opera en dos

niveles. macro y micro. A nivel macro, el programa se enfoca en la creación de

.l
\,1
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a Condiciones que Favorecen la lnternacionalización del Currículo: El programa

ha establecido varias cond¡c¡ones que favorecen la internacionalización del

currículo. Una de ellas es la integración de perspectivas globales en las asignaturas

clave del plan de estudios, lo que permite a los estud¡antes desarrollar una

comprensión profunda de las matemáticas en contextos internacionales. Además.

se promueve el desarrollo de una segunda lengua, particularmente el inglés, como

un medio para facilitar la part¡cipación de los egresados en comunidades

académ¡cas y profesionales ¡nternacionales. La enseñanza de matemáticas en

inglés no solo mejora la competencia lingüistica de los estudiantes, sino que también

los prepara para enfrentarse a un entorno académico y laboral global¡zado.

Part¡cipación en Redes Académicas lnternacionales: La integración del

programa con redes académicas internacionales perm¡te la colaboración con otras

instituciones en ¡nvest¡gaciones y proyectos de extensión. Esta part¡cipación no solo

fortalece Ia calidad académica del programa, sino que tamb¡én facilita el intercambio

de conocimientos y experiencias, contribuyendo al desarrollo profesional de los

a
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convenios ¡nternacionales que perm¡tan la movilidad de estudiantes y docentes, asi

como la participación en redes académ¡cas globales. A n¡vel m¡cro, se han

¡mplementado acciones específicas como la inclusión de literatura académica en

lenguas extranjeras, la oferta de asignaturas en ¡nglés y la participación en

conferenc¡as anternacionales. Estos esfuezos están alineados con las tendencias

actuales en la internac¡onalización de programas de formación docente, que

enfatizan la importancia de la movilidad académica y el intercambio cultural para el

desarrollo profesional (Altbach & Knight, 2007).

Fomento de la Movilidad Académica lnternacional: El programa fomenta

activamente la movilidad académica mediante convenios con instituciones

extranjeras. Estas oportunidades perm¡ten que los estudiantes y profesores

interactúen con diferentes metodologías de enseñanza y a contextos educativos

diversos, enr¡quec¡endo su formación y ampliando sus perspectivas. La movilidad

académica es v¡sta como un componente esencial para el desarrollo de

competencias interculturales y para el fortalecimiento de la identidad profesional en

un mundo globalizado.
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estudiantes y profesores. La interacc¡ón con estas redes es fundamental para

mantener la pertinencia y la excelencia del programa en un entorno global.

Medios de comun¡cación y dlfusión a los estud¡antes del plan general de estudios,

los resultados de aprendizaje y el perf¡l de egreso

El programa de Lacenciatura en Matemáticas tiene varias estrateg¡as de comunicación

y difusión de su plan de estudios, entre ellas está:

¡ En la semana de inducción con los estudiantes que inician primer semestre

académico, se hace una presentac¡ón de: los Núcteos de Formación y sus

respectivas Var¡ables de Formación, los grupos de investigación, del modelo de

permanencia, PRAEX, el Enfoque Pedagógico del Programa, el Estatuto Estudiantil

y Ia Misión y Visión del programa.

¡ Programac¡ón de reuniones semestrales, en las cuales tanto profesores como

estud¡antes participan de talleres, charlas, conversatorios, para conocer los objetivos

del Programa, el Perfil Global, los Resultados Globales, la Competencia Global,

Misión, Visión y Propósitos del Programa.

¡ Por otro lado, la comunicación del Programa con estudiantes, profesores y

graduados se visualiza a través de las redes sociales como Facebook, lnstagram y

grupos de WhatsApp, con el propós¡to de informar los aspectos relevantes como.

eventos académicos, convocatorias de auxiliares, calendarios académ¡cos y

d¡sposiciones emanadas del ente central, entre otros. Así mismo. cada año se

celebra un evento académico denominado workshop EMEM, en el cual se realizan

cursillos, conferencias y exposiciones de pósters en las diferentes líneas de

investigación y/o muestras pedagógicas de materiales didácticos.

¡ Al inicio de cada semestre académico los profesores en las Variables de Formación

(VF) respectivas, establecen un contrato didáctico con los estud¡antes, med¡ante un

acta de concertación, en la cual se declaran los mecanismos de evaluación.

porcentajes, y horarios y lugares de asesorías. En cuanto al sílabo, se explicita la

naturaleza, Ias metodologías, tipologías de evaluación, procesos inlegrat¡vos y

b¡bliografía. El sistema evaluativo está sustentado en el Estatuto Estudiant¡|, Acs
066 de 22 de diciembre de 2000, Art. 45, Par. 1, el cual emana que deben ser mínimo

tres notas y estas deben ser en promedio ponderado.

0\0
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a Los estudiantes se reúnen con el propósito de promover activ¡dades que aumenten

el interés por las matemát¡cas en la comunidad, como ferias cientificas, act¡vidades

prop¡as de la formación, como tamb¡én sobre el análisis de reformas académicas o

cambios que se presenten en su plan de estudios y en general, en la vida académica.
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CALIDAD INSTITUCIONAL

Caracterización de lc¡s estudia ntes

El programa periód¡camente aplica una encuesta a los estudiantes que ingresan a

primer semestre, con el fin de conocer aspectos socioeconómicos de los mismos y su

afinidad por las matemát¡cas. Por ello se conoce que tienen condiciones socio-

económicas muy similares, de acuerdo a ¡os resultados obtenidos en las encuestas que

se aplican periódicamente a los estudiantes que ingresan a primer semestre,

aprox¡madamente el 80% de ellos viven como máximo en estrato 3, tienes padres de

fam¡l¡a que usualmente han conclu¡do sus estudios de bachiller (muy pocos tienen

padres que han termrnado estudios universitarios), algunos tienen hijos y son cabezas

de hogar y muchos laboran en el día o los fines de semanas.

En relación con la parte cognitiva de los estudiantes, se tiene una caracterización

obtenida a partir de los resultados obten¡dos en la aplicación de la prueba Balería de

Aptitudes Diferenciales y Generales "BADyG" (Yuste, 2004), a los estudiantes que

ingresaban a primer semestre, la f¡gura 18 ilustra los resultados de quienes ingresaron

en 2020-1.

R(l¡t¡'o.r A.úkisi(¡r

( omplrt.r OrÑ¡o!-
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Figura f8: Perfil cogn¡t¡vo de los estud¡antes que ingresaron en 2O2O-,1

(§o\

en conexiÓn territorr
0
a

www.un¡qurndio.edu.co

II



U¡{IVERAIOAD
DEL O{ltÍtDIO "i..r¡t¡orOrs ardr2(xl,

Ftlr]v¡a101 A0FIDf IAo0t

Estrategias que promueven el programa para contribuir a la permanencia,

trayectoria efect¡va y graduac¡ón oportuna

La Licenc¡atura en Matemát¡cas t¡ene una propuesta académtca que busca formar

integralmente a sus estud¡antes, la cual contempla actividades extra clase de diversos

t¡pos: cursos en conjunto con estud¡antes de otros programas, vinculac¡ón a propuestas

invest¡gat¡vas y de proyección social, partic¡pación en seminar¡os, sal¡das nacionales e

internacionales, interacción con profesores nac¡onales e internacionales, participac¡ón

en eventos deportivos entre otros, cuenta con el proyecto PRAEX con el cual se busca

m¡nim¡zar la deserción estud¡ant¡l y cuenta con una variedad de opciones para la

realización del trabajo de grado.

Adicionalmente, a partir del semestre 2024'2, a los estudiantes que ingresan a pr¡mer

semestre, Se les aplican c¡nco pruebas para hacer un diagnóStico Sobre las condiciones

académicas de inicio, como ¡nsumo para ofrecer estrategias que permitan el éxito

escolar en los estudiantes. estas son:

En este sentido, la calidad del estudiante del Programa se refleja desde diferentes

aristas: en primer lugar, en el desarrollo de competencias Comunicativas tanto en lengua

extranJera como la propia. en su part¡cipación visible en proyectos de extensión, en

partic¡pación de proyectos de investigación como auxiliares de investigación o como

(§0\
... 'ii .,r i ',,

en C0¡exiÓ¡ lett itorlrrl

. Prueba de lectura crítica dirigida por el programa de Lic. en Español y Literatura

. Prueba de matemáticas dirig¡da por el programa de Lic en Matemáticas

o Prueba de inglés, se hace un segu¡mlento hasta que el estudiante alcance el

nivel 81 , dir¡g¡da por el programa de Lic. en Lenguas Modernas

o Pruebas BADyG que evalúa habilidades como la memoria, el razonamiento

abstracto, la capac¡dad de comprensión verbal y el pensamiento lógico y permite

detectar necesidades educat¡vas especiales.

o Pruebasvocacionales.

Una de las pr¡nc¡pales fortalezas del Programa es la formación de sus estudiantes tanto

en su naturaleza pedagógica en la enseñanza de las matemáticas, como también en su

área de formación específica en matemát¡cas.

l
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jóvenes investigadores, en la apropiación del conocimiento parttclpando en diferentes

eventos académ¡cos como ponentes. En segundo lugar, es ¡mportante resaltar que,

desde Bienestar lnst¡tucional, se propende por la formación humana e integral de cada

estudiante poniendo a su disposición un s¡nnúmero de espac¡os de recreación deportiva

y cultural, brindándoles espacios de integración y cooperac¡ón entre estudiantes.

Se espera que con la puesta en marcha de todo lo descrito, el estudiante logre cursar

el programa y fortalezca su proyecto de vida.

Caracterización de lcls profesores

Los profesores del programa de Licenciatura en Matemáticas se dist¡nguen por su alto

nivel de formación académica y su compromiso con la excelenc¡a educativa. La mayoría

posee grados avanzados, tanto de maestría como de doctorado, en diversas áreas de

la matemática, la ingeniería y la estadística, así como en disciplinas relacionadas como

la d¡dáctica y la educación matemática. Además de su sólida preparación académ¡ca,

los profesores demuestran un enfoque pedagóg¡co mayoritariamente centrado en el

aprendiza.ie sagnificat¡vo y el desarrollo integral de los estudiantes, promoviendo el
pensamiento crÍtrco, las habilidades analíticas, y las habilidades didácticas y

pedagógicas para enseñar matemática.

se destaca su part¡c¡pación activa en proyectos de investigación, extens¡ón,

conferencias y publicaciones académicas, lo cual no solo contribuye al avance de su

d¡scipl¡na objeto de estud¡0, s¡no que también enriquece la experiencia educativa de los

estud¡antes a través de las clases y de la participación de los mismos en los grupos de
investigación a los cuales pertenecen. Asimismo, el cuerpo de profesores mantiene una
actitud abierta, colaborativa y de compañerismo, preocupados por la actualizac¡ón y

formación continua, lo cual fortalece la calidad del programa y asegura su relevancia en
el contexto actual.

t \¡]
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Además de estos espacios, Bienestar lnstitucional realiza también actividades de apoyo

académicos y personales ofreciendo terapias y cursos especializados en la adaptación

de los estud¡antes al sistema univers¡tar¡o.
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Figura 19: Nivel de formac¡ón de todos los profesores

En relación con los profesores de t¡empo completo, el Programa cuenta con diez (10)

docentes con titulo de doctorado y once (1 1)con título de maestria, de Ios cuales tres

(3) están actualmente adelantando estudios de doctorado. Esta compos¡ción representa

una fortaleza para la orientación de las d¡versas áreas de formación en cada núcleo de

la propuesta curncular. En cuanto a las áreas de especialización, ocho (8) profesores

están formados en educación matemát¡ca, ocho (8) en matemát¡ca aplicada, cuatro (4)

en estadística y uno (1) en informática.

Ooatorado;
la)

Figura 20: Nivel de formación de profesores tiempo completo

en conex¡Ón tenitorial
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En relación con la cualificación profesoral, el programa cuenta con once (1 1) profesores

formados a nivel de doctorado y diec¡s¡ete (17) a nivel de Maestría (de los cuales, cuatro

se encuentran hac¡endo sus estudios de doctorado) y cuatro (4) profesores con nivel de

pregrado (todos se encuentran realizando estudios de maestria), en las áreas de

Educación Matemát¡ca, Estadística, lnformática educat¡va y Matemática aplicada, como

se muestra en la figura 19 y 20.
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Fortalecimiento de las condiciones académicas

Para fortalecer los componentes formativos, pedagógicos, didácticos y evaluativos en el

programa, se propone una programación académ¡ca integral, concordante con los

análisis obtenidos de la evaluación Resultados de Aprendizaje declarados. A nivel

macro, se desarrollan actividades de planeación curricular en las que se establecen

competenc¡as generales y específicas, asegurando la coherencia de los contenidos y

metodologías en todas ¡as asignaturas. Esta planeación incluye la integración de

seminanos interdisc¡plinarios. talleres de actual¡zación para profesores en Pedagogía y

D¡dáct¡ca, y encuentros de evaluación de RA, permit¡endo la actualización constante de

los componentes educativos del programa. A nivel micro. se propone la implementación

de prácticas pedagógicas basadas en un Enfoque Cognitivo-Crítico-Soc¡ocultural y en

la metodologia de Aprendizaje Basado en Problemas. En el ámbito evaluatlvo, se

fomenta la diversidad de instrumentos de evaluación -como las rúbricas detalladas.

autoevaluaciones y evaluaciones por pares.

Autoevaluación

La Licenciatura en Matemáticas ha adoptado la autoevaluactón como un proceso

participativo del profesorado, guiado por las políticas instituc¡onales emanadas del cNA
(Guía de Autoevaluación para Programas de Educación). la Vicerrectoría Académica

(Acuerdo N.o 018 sobre Politica Académ¡co-Curr¡cular), el Consejo de Facultad de

Ciencias de la Educación, el Consejo Curricular del Programa y el Comité de

Autoevaluación del Programa (CAPfl. Con este fin, se han desarrollado acciones y

estrategias basadas en una reflexión constante. en pro de la excelencia y la alta calidad

l(/0\a

ww\o.uniquindto.edu.co

El programa de Licenciatura en Matemáticas cuenta actualmente con Reg¡stro

Calificado por un período de siete (7) años, otorgado med¡ante la Resolución N." 26742

del 29 de noviembre de 2017 por el M¡n¡ster¡o de Educación Nacional. Además. ha

recibido la cert¡ficac¡ón de Acreditación de Alta Calidad Académica, conforme a lo

establecido en la Resolución N.o 04601 del 21 de marzo de 2018 (renovación de la
acredrtación obten¡da en 2011). De acuerdo con la visión del programa, se busca

mantener este reconocimiento, asp¡rando a lograr una acreditación con reconocimiento

internacronal.
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del programa académico. Entre estas, se fomenta la cultura de la calidad académica y

la búsqueda del compromiso de la comun¡dad educat¡va con el proceso de

autoevaluac¡ón.

En consecuencia, el Comité de Autoevaluación sugiere las actividades necesarias para

el mejoramiento continuo del programa, teniendo en cuenta las auditorías ¡nternas y

externas, los planes de mejoramiento, los lineamientos del CNA y las políticas

instituc¡onales, las cuales son debat¡das y aprobadas por el Consejo Curricular, una vez

aprobadas, son adaptadas a los Núcleos de Formación; con la veeduria de la Oficina de

Aseguramiento de la Calidad y la V¡cerrectoria Académica.

Seguim¡ento al Proyecto Educativo del Programa

El PEP es un documento dinámico, que acoge las directrices institucionales enmarcadas

en el PEU-PDI-PAC-PEF y las reflexiones internas, que surgen de los debates que se

rcal¡zan al interior núcleos de formación, del Consejo Curricular, de claustro de

profesores y reun¡ones estudiant¡les, por lo tanto, ex¡ge una serie de acciones y

procedimientos para evaluar y asegurar su desarrollo efect¡vo, la cal¡dad educat¡va y la

alineaclón con los objet¡vos ¡nst¡tucionales. A continuación, algunos pasos:

a

a

a

Reflexión periódrca de su plan de estudio. Las que surgen al ¡nter¡or del programa y

las que sugieran a nivel inst¡tucional.

Anális¡s periód¡co de sus Resultados de Aprendiza.les. Semestralmente se ha

definido la evaluac¡ón de estos.

Evaluaciones de satisfacción de su comunidad académica. Actividad que se

realizará luego de las distintas acciones que se hagan en el programa con el fin de

buscar la mejora cont¡nua en todos sus procesos.

Adecuación de politicas institucionales y externas.a

(§ut
tIUI
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M EJORA MIT,NTO CONTINUO

En la vida del Programa de Licenciatura en matemáticas existen hitos que declaran el

desarrollo y mejoram¡ento de la cal¡dad educativa, como son la caracterización de

núcleos de formación, que están constitu¡dos por variables de formación. la prelación de

un núcleo de formación en didáctica de la matemática y práctica profesional, en la

implementación de una rúbr¡ca para la valoración de los RA de los estud¡antes en

articulación con el perfil global y la competenc¡a global.

En la vida estudiantil también hay evidencias de una mejora continua, en relación con

las estrategias sobre retención estudiantil. ya que se cuenta con el nuevo modelo de

permanenc¡a (ACS No.'166 de 2023), el cual da la posib¡lidad de tener alertas tempranas
que indiquen tanto a estudiantes como profesores y directivas la situacrón de los

estudiantes en las variables de formación que cursen. Y en las estrateg¡as internas del

programa, el proyecto PRAEX hace un acompañam¡ento personal y continuo a los

estudiantes que requieren apoyos académicos.

Articulación Programa con el PDI + SIG

El programa en su proceso de mejoramiento continuo elabora, desarrolla y realiza

seguimiento al plan de mejoram¡ento, tenlendo en cuenta acc¡ones correctivas.

preventivas y de mejora, derivadas de las visitas de pares académicos para reg¡stro

cal¡ficado, acreditación de alta calidad, auditorías internas o externas, procesos de

autoevaluación del programa, derivadas del sistema de gestión de la calidad, acc¡ones

propuestas en reuniones o consejos; para ello se establece el tipo de acción a realizar,

las causas pr¡ncipales, las actividades. los responsables, los tiempos, los recursos y se

hace el seguimtento respectivo a lravés de reuniones por parte del com¡té de

autoevaluación o por parle del Consejo Curricular del programa, lo cual está en

correspondencia con lo que plentea el PEU (20i6-2025):

Para la lnstitución, la autoevaluación es un ¡nstrumento de gestión que le permite

una revisión sistemática de los procesos académicos y adm¡nistrativos. De esta

manera. se propone optimizar y abrir espacios para la elaboración y puesta en

marcha de planes de mejoramiento y de manten¡miento que den respuesta a su

l00\ I t
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polít¡ca de Galidad. El proceso de autoevaluación en la Univers¡dad del Qu¡ndío

se caracteriza por ser participat¡vo (toda la comunidad está convocada); reflexivo

(lo primordial es la revisión crítica y permanente sobre el propio quehacer de Ia

universidad); y productivo (el principal resultado será el aseguramiento de la

calidad a través de planes de mejoramiento que tracen nuevos retos, nuevos

rumbos a la lnstitución y productos pertinentes), (pp. 31 y 32).

Es de resaltar que en el Consejo Curricular están los coordinadores de los diferentes

núcleos que se contemplan en el plan de estudios a nivel del Programa, representantes

de los estudiantes y de los graduados, los asesores de extensión y de investigación, y

el director del Programa, las reuniones que realizan son periódicas y algunas de ellas

se orientan a la mejora del Programa en los e.ies misionales de docencia, invest¡gac¡ón

y extensión, en relación con ello el PEU (2016-2025) refiere que "la Univers¡dad del

Quindío desarrollará ta evaluación de la calidad con miras a una educac¡ón de calidad

como un proceso que implica la evaluación de la lnstituc¡ón como un todo, es decir, el

análisis de la lnstitución en cumplim¡ento de sus procesos m¡sionales. Por tal mot¡vo, la

Autoevaluación se asume como una responsab¡l¡dad permanente de la comunidad

académica que debe contar con la participación de todos sus estamentos: directivos,

admin¡strativos, profesores, egresados, empleadores y estudiantes" (p 32)

Así todas las actividades propuestas en los planes de acción del Programa, planes

educat¡vos y desarrollo de la facultad y del PDl, están or¡entadas al fortalecimiento de la

cultura de la autoevaluación y el mejoramiento continuo, con fines de acreditación y

certificación, a nivel de programas y a n¡vel instituc¡onal. En linea con ello el PEU (2016-

205) refiere que:

El proceso de autoevaluaciÓn en la Un¡versidad del Quindío se caracter¡za por'

Part¡cipativo (Toda la comunidad está convocada); reflexivo (Lo primordial es la

reflexión consensuada sobre nuestro quehacer) y product¡vo (El principal

resultado será el aseguram¡ento de la calidad a través de los planes de

mejoramiento que tracen nuevos retos y rumbos a la lnst¡tución) (p. 27).

(§o¡
I

De otro lado, es de notar que los procesos de autoevaluación del programa en

consonancia con el enfoque pedagóg¡co asum¡do por la un¡versidad están dirig¡dos a
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realizar mejoras a nivel curricular, es decir a nivel del plan de estudios, metodologías y

procesos que contribuyan en la formación ¡ntegral y a la construcción de ¡dentidad de

los estudiantes como lo establece el PEU (p. 27). De igual forma, en los procesos de

autoevaluac¡ón del programa se establecen procesos de mejoramiento continuo, en

relación con los principios curr¡culares de la Universidad del Quindío definidos en el

PEU: flexibilidad, interdisciplinariedad, transd¡sc¡plinariedad y transversalidad, con el fin

de propender por la formación integral de los estudiantes.

en conexiÓn tenitorial
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