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DE ALTA

GALIDAD

UNMERSIDAD
DEL OUINDIO

CONSEJO ACADEMICO
AcuERDo No. I2A
I 5 460 2017..POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL PROYECTO EDUCATIVO DE

PROGRAMA DE ARTES VISUALES"

El Consejo Superior de la Universidad del Quindío, en ejercicio de sus Facultades
legales y estatutarias especialmente las conferidas por la Ley 30 de 1992, y los
Acuerdos del Consejo Superior Nos. 028,029 del 28 de Julio de 2016 y 005 del 28 de
febrero de 2005 "Estatuto General", y

CONSIDERANDO

Que el parágrafo del artículo cuarto del Acuerdo No. 028 del Consejo Superior 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".

Que el Proyecto Educativo Uniquindiano 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 lnstitucional,
los Proyectos Educativos de Facultad y los Proyectos Educativos de Programa.

Que la Resolución del Consejo Académico No. 061 del 14 de septiembre del 2016 en su
artículo primero, reglamenta el procedimiento para la aprobación de los Proyectos
Educativos de Facultad y de Programa.

Que la Universidad del Quindío se ha estructurado en lo referente a su filosofía y en lo
operativo, en tres niveles organizacionales (lnstitución, 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.

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.

Que en reunión de profesores de contrato de tiempo completo y catedráticos del
programa de Artes Visuales, realizada el 31 de Marzo de 2017, aprobó recomendar al
Consejo de Facultad la adopción de la propuesta del proyecto Educativo del Programa.

Que el Consejo de Facultad de Ciencias Humanas y Bellas Artes avaló el nuevo
Proyecto Educatívo del Programa Académico de pregrado de Artes Visuales en sesión
ordinaria celebrada el día 26de Abril de 2017, según Acta No.08, decidió recomendar
su aprobación al Consejo Académico

Que el ConsejoAcadémico en sesión celebrada el día 15 deAgosto de 2017, después
de estudiar y analizar la propuesta del nuevo Proyecto Educativo del Programa
Académico de pregrado de Artes Visuales, avalada por el Consejo de Facultad de
Ciencias Humanas y Bellas artes, decidió aprobarlo.

Que, por lo anteriórmente expuesto,

PERTINENTE CREATIVA INTEGRADORA
Carera 1 5 Calle 1 2 Norte Tel: (54 6 7 35 9300 Armenia, Qu¡ndío - Colombia
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ACUERDA

ARTíCULO PRIMERO. Aprobar el Proyecto Educativo del programa de Artes Visuales

ARTíCULO SEGUNDO. El documento "Proyecto Educativo del Programa de Artes
Visuales" hace parte integral de este acuerdo con 116 folios.

ARTÍCULO TERCERO. El Consejo Curricular del programa de Artes Visuales, será
responsable de la ejecución del Proyecto Educativo, para lo cual realizará evaluaciones
semestrales en el marco de las disposiciones institucionales.

ART¡CULO CUARTO. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLíQUESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Armenia e., I 5 A60 2017

JOSE Y MURILLO

hñ
GLAT,JDIA PATRICIA BERNAL

ecretaria General

Pres¡ffiIé--

: Directora Proorama de Artes Visuales

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y soportes (de ser el
ajustado en términos técn¡cos y administrativos; así como a las normas y disposiciones legales vigentel-y por lo.tant{ bajo

PERTINENTE CREATIVA
Carem 15 Calle 12 Norte fel: 6A 6 7 35 9300

INTEGRADORA
Armenia, ouindío - Colomb¡a
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C
APITU

LO
 1 

 

1. CO
NTEXTO

 AC
AD

EM
ICO

 
 Inform

ación del program
a 

 
D

enom
inación: A

rtes V
isuales.  

R
egistro Calificado: R

esolución N
o.713 enero      

31 de 2013    
C

ódigo SN
IES del Program

a: 102267
 

Título a otorgar: M
aestro (a) en A

rtes V
isuales 

M
etodología: P

resencial 
Lugar de ofrecim

iento: A
rm

enia - Q
uindío

 
N

úm
ero de créditos académ

icos: 150. 
Sem

estres: 9 
N

úm
ero de estudiantes en el prim

er sem
estre:  

30 
R

equisitos de adm
isión: D

e la universidad: 
Form

ulario de inscripción diligenciado, recibo de 
pago 

de 
inscripción, 

fotocopia 
docum

ento 
de 

identidad y pruebas de estado vigentes (A
cuerdo 

C
onsejo 

Superior 
N

o. 
066 

de 
2000, 

E
statuto 

E
studiantil).  

El 
program

a 
está 

adscrito 
a: 

Facultad 
de 

C
iencias H

um
anas y B

ellas A
rtes. 

Inicia actividades: P
rim

er sem
estre de 2014. 

  

      
Sede actual: B

loque de C
iencias B

ásicas y H
um

anas, 
E

dificio A
, P

iso 4 
                     



  

 

C
oncepción del program

a y sentido de las reform
as 

curriculares 
 D

esde la m
ism

a creación del Instituto de Bellas A
rtes

2, 
se 

tenía 
previsto 

adelantar 
procesos 

de 
educación 

superior en el cam
po de las artes, siendo conscientes de 

la necesidad e im
portancia de la form

ación artística y 
cultural en esta región y en todo el territorio nacional. A 
partir 

del 
alto 

nivel 
alcanzado 

en 
los 

procesos 
de 

form
ación artística del m

ism
o Instituto, en el año 2003 

un grupo de profesionales en artes plásticas, docentes 
del 

Instituto 
de 

B
ellas 

A
rtes, 

con 
el 

apoyo 
de 

las 
directivas 

del 
m

ism
o, 

unen 
esfuerzos 

para 
hacer 

realidad la configuración del proyecto de pregrado en 
A

rtes V
isuales, para responder así a una necesidad de 

la región y del país. D
e esta m

anera, el C
onsejo de 

Facultad dio su aval al proyecto de P
regrado en el año 

2008, luego el C
onsejo A

cadém
ico en sesión del 29 de 

septiem
bre de 2010 lo recom

ienda positivam
ente ante el 

C
onsejo S

uperior quien lo aprobó el m
ism

o año.  
 Finalm

ente 
adquiere 

el 
R

egistro 
C

alificado 
em

itido 
m

ediante la R
esolución N

o. 713 del 31 de enero de 
2013 e inicia la prim

era cohorte en febrero de 2014, 
com

o 
P

rogram
a 

adscrito 
a 

la 
Facultad 

de 
C

iencias 
                                            
2 C

entro de extensión de la Facultad de C
iencias H

um
anas y B

ellas A
rtes, 

con el acuerdo N
º 039 del 19 de M

ayo de 1993 C
S 

H
um

anas y B
ellas A

rtes, año en el cual, el C
onsejo 

A
cadém

ico 
aprobó 

la 
prim

era 
reform

a 
curricular, 

m
ediante acuerdo 005 de abril 30-2014, consistente, 

entre otras cosas, en reducir el núm
ero de sem

estres de 
10 

a 
9 

conservando 
los 

m
ism

os 
160 

créditos
3. 

S
eguidam

ente se inició el análisis del inform
e de los 

pares académ
icos que dejó com

o resultado el prim
er 

P
lan de M

ejoram
iento del program

a en el contexto del 
proceso de auto evaluación. E

n la actualidad y desde el 
año 2014, el program

a continúa con los procesos de 
autoevaluación 

que 
conducen 

a 
la 

renovación 
del 

R
egistro C

alificado.  
D

urante estos procesos de auto evaluación, el program
a 

se ha posesionado a nivel regional, contando con 130 
estudiantes (sem

estres I a V
II, 2017/1) la m

ayoría de 
ellos 

del 
departam

ento 
del 

Q
uindío, 

le 
siguen 

estudiantes del V
alle, A

ntioquia y B
ogotá. C

uenta con un 
equipo interdisciplinario de docentes tanto catedráticos 
(9) com

o de tiem
po com

pleto (4).  
E

s así com
o desde el currículo buscam

os desarrollar 
dim

ensiones 
y 

com
petencias 

que 
dialogan 

con 
los 

intereses investigativos de los estudiantes, los perfiles 
de form

ación del program
a y las condiciones específicas 

                                            
3 D

e esta m
anera se dio respuesta al requerim

iento hecho por el M
inisterio 

de E
ducación N

acional (a través de la D
irección de C

alidad para la 
E

ducación 
S

uperior), 
consistente 

en 
brindar 

inform
ación 

adicional 
relacionada 

con 
la 

actualización del 
D

ocum
ento 

M
aestro, 

el 
cual 

fue 
enviado al M

inisterio de E
ducación en m

ayo de 2014 



  de la vida actual; especialm
ente es el contexto socio 

cultural 
el 

que 
incide 

en 
la 

reform
a 

curricular 
del 

P
rogram

a de A
rtes V

isuales a partir de los siguientes 
aspectos:  

x 
C

ontextos 
com

plejos: 
Los 

cam
bios 

sociales, 
culturales y educativos de la vida posm

oderna. 
x 

A
vances en las tecnologías de la Inform

ación y la 
C

om
unicación. 

x 
U

so de las TIC
S

 en los procesos de form
ación, 

de investigación y de creación artística 
x 

Transform
ación del concepto de inform

ación al de 
conocim

iento.  
x 

La im
portancia de la form

ación integral, 
Interdisciplinaria, transdisciplinaria y 
m

ultidisciplinaria. 
 

Finalm
ente es im

portante subrayar que dado el carácter 
contextual del program

a y sus vínculos con el capital 
cultural sobre el cual actúa, los lineam

ientos curriculares 
centran sus enseñanzas, aprendizajes, investigaciones y 
proyecciones en las realidades locales y regional, para 
lo 

cual 
adopta 

el 
enfoque 

pedagógico 
 Integrador-

sociocognitivo-experiencial, ya que nos ayuda a dirigir la 
producción de sentidos artísticos desde la perspectiva 
de la reform

a académ
ica expresada por la U

niversidad 

del Q
uindío en el PE

U
 y la P

A
C

. E
l sentido que dam

os a 
la reform

a parte de la observación y la reconstrucción 
curricular para luego dejar claros los criterios de la 
puesta en práctica de los nuevos principios educativos 
propuestos por la U

niversidad del Q
uindío.  

                   



  R
eferentes locales, regionales, nacionales e 

internacionales 
 E

l 
P

rogram
a 

de 
A

rtes 
V

isuales 
es 

pionero 
en 

la 
form

ación profesional de las artes en el D
epartam

ento 
del Q

uindío, en este sentido los referentes para su 
P

royecto E
ducativo, son instituciones de educación en 

sus diferentes niveles e instituciones culturales, en el 
orden local, regional, nacional e internacional com

o se 
indica a continuación: 
 A. R

eferentes locales de educación para el trabajo y 
el desarrollo hum

ano y educación m
edia:  

 a- 
Instituto 

de 
B

ellas 
Artes 

U
niversidad 

del 
Q

uindío: 
el 

cual 
tiene 

una 
oferta 

sem
estral 

de 
D

iplom
ados en Artes P

lásticas, a dos años; con el 
objetivo de form

ar personas de diferentes edades con 
intereses 

particulares 
en 

técnicas 
de 

las 
artes 

plásticas com
o la escultura, el dibujo, la pintura, el 

grabado, y con el apoyo teórico de la historia del arte. 
 b- Escuela de Artes de C

om
fenalco: con una variada 

oferta de cursos y program
as que potencian el talento y 

la capacidad creadora de niños, jóvenes y adultos. E
sta 

institución 
ofrece 

cursos 
de 

dibujo 
a 

lápiz 
y 

color, 
plastilina figuras en 3d, pintura artística y caricatura, con 
una duración de 32 horas, 2 horas sem

anales. 

c- Fundanza: es una organización no gubernam
ental sin 

ánim
o de lucro. E

n 24 años continuos de trabajo ha 
logrado una cobertura de sus program

as de form
ación 

artística y cultural en once casas de la cultura de los 
m

unicipios 
del 

Q
uindío 

y 
de 

doce 
instituciones 

educativas de A
rm

enia y autorizada oficialm
ente com

o 
“Instituto de E

ducación para el Trabajo y el D
esarrollo 

H
um

ano”, de la Secretaría de E
ducación M

unicipal, por 
convenio con el M

inisterio de C
ultura es un centro piloto 

de Form
ación A

rtística y cultural.  
  B

. R
eferente cultural local:  

 a- 
El 

M
useo 

del 
O

ro 
Q

uim
baya 

(B
anco 

de 
la 

R
epública): 

tiene 
el 

propósito 
principal 

de 
integrar 

belleza, conocim
iento y respeto en el tratam

iento de un 
legado prehispánico que da cuenta de ocupaciones que 
se rem

ontan alrededor de 10.000 años hacia el pasado.  
P

resta 
los 

servicios de 
exposiciones 

sobre 
tem

as 
antropológicos 

o 
referentes 

al 
patrim

onio 
cultural, 

adem
ás 

de 
visitas 

guiadas 
y 

recorridos 
tem

áticos, 
anim

aciones 
pedagógicas 

y 
talleres 

para 
niños 

y 
adultos.  
La im

portancia del M
useo Q

uim
baya com

o referente 
local 

se 
encuentra 

en 
el 

C
entro 

de 
D

ocum
entación 

R
egional de A

rm
enia que ofrece al público un acervo de 

contenidos docum
entales sobre el patrim

onio cultural del 
Q

uindío, el cual es de vital im
portancia en los procesos 



  de 
form

ación 
de 

nuestro 
program

a 
y 

que 
se 

com
plem

enta con la riqueza de piezas arqueológicas en 
uno de los m

useos patrim
oniales m

ás im
portantes de 

C
olom

bia, com
o un hom

enaje a los antiguos pobladores 
de 

la 
región, 

quienes 
configuraron 

nuestro 
arte 

latinoam
ericano 

ancestral 
m

ediante 
su 

cerám
ica 

y 
orfebrería.  
 C

. R
eferentes regionales de program

as de pregrado 
en artes plásticas o visuales: 
 a- 

Pregrado 
de 

Licenciatura 
en 

Artes 
Visuales 

U
niversidad Tecnológica de Pereira: 

 E
ste program

a tiene com
o objetivo form

ar licenciados 
integrales en A

rtes visuales, para el ejercicio de la 
docencia, 

la 
investigación 

y 
la 

extensión 
artística 

y 
social. Licenciados que reflexionen y respondan a las 
problem

áticas 
pedagógicas, 

artísticas, 
estéticas 

y 
culturales 

desde 
la 

praxis 
de 

sus 
conocim

ientos, 
saberes y com

petencias en la apropiación de m
edios y 

procesos de educación y creación en contexto. 
 b. 

Pregrado 
de 

Artes 
Plásticas 

U
niversidad 

de 
C

aldas: 
 E

l cual prom
ueve y genera los m

edios que perm
iten la 

expresión artística y cultural a los individuos de una 
sociedad, dentro de un concepto de identidad regional y 

nacional, 
con 

el 
objetivo 

de 
estudiar 

y 
fom

entar 
el 

desarrollo de la investigación, la docencia y la extensión 
en torno a la creación y teoría de los fenóm

enos de las 
artes 

plásticas 
bajo 

la 
línea 

de 
investigación 

de 
“E

xpresión teórico práctica de las artes plásticas”. 
 c. 

Artes 
Plásticas 

y 
Visuales 

- 
U

niversidad 
del 

Tolim
a 

 U
n program

a que, con una duración de 8 sem
estres, 

form
a 

profesionales 
en 

A
rtes 

plásticas 
y 

visuales 
integrales, 

reflexivos, 
autónom

os 
y 

capaces 
de 

transform
ar y realizar prácticas artísticas, apoyados en 

una 
fundam

entación 
teórica 

y 
técnica 

acorde 
a 

las 
necesidades del m

undo contem
poráneo y el contexto 

regional. 
  d. Licenciatura en Artes Visuales U

niversidad del 
Valle. 
 “E

ste 
program

a 
propende 

tanto 
a 

la 
form

ación 
de 

artistas 
que 

tengan 
claro 

desde 
el 

com
ienzo 

su 
com

prom
iso con las nuevas realidades del país, com

o a 
la 

form
ación 

de 
educadores 

en 
el 

cam
po 

estético 
capaces 

de 
satisfacer 

los 
nuevos 

requerim
ientos 

pedagógicos 
de 

nuestro 
sistem

a 
educativo 

en 
la 

docencia, la crítica y la historia del arte.” 
 e. 

Pregrado 
en 

Artes 
Visuales 

U
niversidad 

Javeriana. 



  La C
arrera se orienta hacia el logro de una form

ación 
rigurosa y actual de artistas en diversos cam

pos de la 
expresión visual. S

e propone un enfoque de las A
rtes 

V
isuales desde los distintos lenguajes -tradicionales y 

contem
poráneos- y la búsqueda de un equilibrio entre el 

aspecto teórico y el práctico. La propuesta académ
ica 

confiere 
una 

im
portancia 

equivalente 
a 

lo 
técnico-

académ
ico y a lo expresivo-subjetivo. E

n este sentido se 
apoya 

en 
el 

dibujo 
com

o 
herram

ienta 
básica 

de 
la 

expresión visual, y en el estudio de la historia del arte y 
la filosofía para la form

ación teórica.  E
n la propuesta de 

la C
arrera de A

rtes V
isuales con É

nfasis en E
xpresión 

A
udiovisual, G

ráfica y P
lástica, se integran artistas de 

diferentes cam
pos de las artes visuales, que buscan 

soluciones plurales y contem
poráneas para m

últiples 
procesos visuales. 
 f. Pregrado en Artes U

niversidad de los Andes 
 P

ropicia el desarrollo de propuestas artísticas en m
edios 

y tecnologías em
ergentes y la práctica y reflexión de la 

dim
ensión 

tem
poral 

en 
el 

arte 
con 

un 
enfoque 

experim
ental, 

interm
edial 

e 
interdisciplinario. 

E
n 

ese 
contexto el estudiante de la U

niandes podrá desarrollar, 
durante 

sus 
estudios, 

un 
criterio 

estético 
y 

crítico, 
fundam

entado en sus propias experiencias de creación 
de 

obras 
específicas 

o 
interm

ediales 
en 

m
edios 

audiovisales, sonoros, perform
ativos o electrónicos. 

 

 D
. R

eferentes regionales de program
as de posgrado 

en áreas afines: 
 a. Especialización en Paisajism

o de la U
niversidad 

del Valle  
E

sta institución con acreditación institucional de alta 
calidad, propone desde la Facultad de A

rtes Integradas 
y la E

scuela de A
rquitectura, una oferta académ

ica de 
posgrados, con el fin de enfocar sus objetos de estudio 
a 

las 
condiciones 

y 
problem

áticas 
específicas 

del 
territorio, 

desde 
una 

perspectiva 
de 

conocim
iento 

actualizado y global. E
l program

a define el P
aisajism

o 
com

o el m
anejo creativo, consciente y científico del 

m
edio 

natural 
que 

rodea 
al 

ser 
hum

ano, 
según 

su 
relación sensible de uso y belleza para crear espacios 
en el 

m
edio 

urbano 
y 

rural 
con 

la m
áxim

a 
calidad 

am
biental. 

 b. 
M

aestría 
en 

Estética 
y 

C
reación 

Universidad 
Tecnológica de Pereira 

P
rogram

a que identifica “La investigación en distintas 
disciplinas del cam

po de las hum
anidades com

o lo son 
el arte, la m

úsica, la filosofía, la arquitectura, el diseño, 
entre otros.” “La U

TP
 ofrece esta propuesta con la 

intención de form
ar profesionales 

con 
énfasis 

en 
el 

diseño 
de 

ideas 
innovadoras 

que 
transform

en 
la 

producción 
de 

obras, 
el 

abordaje 
de 

procesos 
de 

investigación-creación y el desarrollo de com
petencias 



  discursivas a partir de las m
ediaciones que propician las 

prácticas 
estético-artísticas 

contem
poráneas 

en 
sus 

diferentes contextos de organización.” 
 c. M

aestría en Artes de la U
niversidad de C

aldas:  
La cual tiene el objetivo de form

ar profesionales en la 
producción artística y en la investigación del cam

po 
m

ultidisciplinar del arte. 

d. M
aestría en D

iseño y C
reación Interactiva, 

U
niversidad de C

aldas. 
La cual tiene com

o objetivos, abordar los elem
entos que 

hacen 
parte 

del 
arte 

y 
el 

diseño, 
a 

través 
de 

m
etodologías y herram

ientas de creación proyectual con 
m

edios 
interactivos 

y 
reflexionar 

en 
los 

conceptos 
vigentes del arte, el diseño y las nuevas tecnologías, 
para favorecer el análisis y el pensam

iento sobre el 
proyecto 

com
o 

puente 
entre 

la 
inform

ación 
y 

la 
transm

isión del conocim
iento útil para la com

unidad. 
 E. Instituciones de educación superior y referentes 
de program

as de posgrado en áreas afines a nivel 
nacionales: 
 a. U

niversidad N
acional de B

ogotá 
N

uestro program
a se ve reflejado en las tensiones y 

transform
aciones acaecidas en el P

rogram
a de A

rtes 
P

lásticas y V
isuales de la U

niversidad N
acional, lugar 

donde se dio el paso del anclaje a los paradigm
as 

occidentales 
de 

la 
form

ación 
en 

artes 
plásticas 

y 

visuales, a lo que se puede denom
inar la génesis de un 

“Taller E
xperim

ental”. Q
ueriendo dar continuidad a éste 

cam
bio 

en 
la 

concepción 
de 

form
ación 

en 
artes, 

planteam
os 

la 
alternativa 

de 
partir 

de 
un 

auto 
reconocim

iento com
o sujetos que habitam

os el m
undo 

en 
“las 

m
ontañas 

del 
sur”, 

refiriéndonos 
con 

éste 
térm

ino a la región latinoam
ericana; pensarnos com

o 
región 

interconectada 
que 

busca 
re-significar 

y 
renom

brar sus realidades. 
 b. M

aestría en Artes Integradas con el Am
biente 

ofertado en la Facultad de C
iencias H

um
anas y 

Sociales de la U
niversidad del C

auca: 
 E

sta M
aestría, en A

rtes Integradas con el A
m

biente, 
busca 

contribuir 
al 

proceso 
de 

form
ación 

de 
profesionales 

de 
las 

H
um

anidades, 
las 

A
rtes 

y 
las 

C
iencias sociales, en los cam

pos de las A
rtes integradas 

con el am
biente, a través de la concepción, desarrollo, 

ejecución de investigaciones y creaciones estéticas, que 
establezcan 

una 
relación 

éticam
ente 

potente 
entre 

problem
as 

am
bientales, 

identidad, 
teoría 

y 
práctica 

estética, con el fin de prom
over acciones, desde las 

sensibilidades 
latinoam

ericanas, 
capaces 

de 
incidir 

constructivam
ente 

en 
asuntos, 

tem
as 

y 
problem

as 
concernientes a la crisis clim

ática global y al am
biente. 

 La 
M

aestría 
en 

A
rtes 

Integradas 
con 

el 
A

m
biente 

(M
A

IA
), se propone pensar y reorientar las relaciones 



  entre el arte, la filosofía y el m
edio social, cultural y 

am
biental, desde los contextos específicos del C

auca, el 
suroccidente 

colom
biano 

y 
latinoam

ericano, 
com

o 
puntos 

de 
referencia 

indispensables 
para 

form
ar 

y 
producir 

saberes 
capaces 

de 
intervenir 

y 
causar 

im
pactos benéficos en las com

unidades. 
  c. U

niversidad Pedagógica N
acional 

 E
n tanto abordam

os de m
anera tangencial la vinculación 

del 
A

rte 
con 

la 
Educación, 

tam
bién 

tom
am

os 
com

o 
referente 

para 
nuestro 

P
royecto 

E
ducativo 

la 
Licenciatura en A

rtes de la U
niversidad P

edagógica 
N

acional. 
Los 

profesionales 
de 

las 
artes 

visuales 
form

ados 
en 

la 
academ

ia, 
buscan 

desarrollar 
com

petencias tecnológicas acordes con la época actual, 
del 

desarrollo 
del 

pensam
iento 

crítico, 
analítico 

y 
creativo; 

com
petencias 

relacionales 
y 

contextuales, com
o m

ediaciones que se despliegan en 
el ejercicio investigativo y de creación artística donde se 
aprende a dar respuesta a las nuevas situaciones que 
plantea el m

undo actualm
ente.  

      

F. R
eferentes institucionales y académ

icos 
 a. Acofartes 
 5. D

esde una m
irada institucional som

os conscientes de 
los beneficios que trae participar de figuras asociativas 
nacionales 

que 
apoyan 

la 
gestión 

de 
procesos 

de 
educación y la profesionalización de artistas. E

n nuestro 
caso, 

pertenecer 
a 

AC
O

FAR
TES

4 
[3] 

(R
ed 

de 
Instituciones de E

ducación S
uperior con program

as de 
form

ación en artes) representa participar de una figura 
que nace “al reconocerse el sector de las A

rtes com
o un 

área especial del conocim
iento.” E

sta entidad se acoge 
a 

los 
articulados 

de 
la 

Ley 
30 

de 
1992 

donde 
se 

identifica la necesidad de “valorar y legitim
ar las A

rtes 
com

o 
P

rofesión 
y 

com
o 

fuente 
de 

creación 
de 

conocim
iento, dada su capacidad de crear y expresar 

saberes 
e 

incorporar 
adem

ás 
soportes 

de 
tipo 

académ
ico, diferentes a los de cualquier otro cam

po del 
conocim

iento.” 
 b. Plan Nacional para las Artes 
 6. 

S
on 

tam
bién 

referentes 
nacionales 

las 
políticas 

culturales com
o el Plan N

acional para las A
rtes, el 

S
istem

a 
N

acional 
de 

C
ultura 

especialm
ente 

los 
C

onsejos D
epartam

entales y M
unicipales de C

ultura, 
                                            
4 

 
[3] 

http://w
w

w
.javeriana.edu.co/adac/pruebas/acofartes/presentacion.htm

#res 



  R
edes de M

useos, Program
as com

o los S
alones de 

A
rtistas (N

acionales y R
egionales) y los Laboratorios de 

A
rtes V

isuales. 
 c. R

eferentes Académ
icos 

  Teniendo en cuenta que el Pensam
iento Am

biental es el 
rasgo 

distintivo 
del 

program
a, 

asum
im

os 
referentes 

teóricos locales, nacionales e internacionales que han 
estado constituyendo una escuela en los últim

os 30 
años, de los cuales podríam

os citar pensadores com
o 

A
ugusto 

Á
ngel 

M
aya 

y 
A

na 
P

atricia 
N

oguera 
de 

E
cheverri, quienes plantean posibilidades de construir 

una filosofía ético-estética. Autores com
o E

nrique Leff 
quien desde M

éxico propone conceptos de com
plejidad 

y saber am
biental com

o punto de partida de una ética de 
la educación. E

l P
rogram

a de A
rtes V

isuales de la 
U

niversidad del Q
uindío asum

e el reto de construir un 
proceso educativo donde el pensam

iento am
biental se 

im
brique en los tejidos form

ativos de la investigación y la 
creación artística contextualizada. 
 N

uestros 
procesos 

de 
investigación 

creación 
se 

enriquecen desde la referencia de las “M
em

orias del 
evento Valoración de los procesos de creación artística 
y cultural en el m

arco de la acreditación de program
as”. 

D
ocum

ento que identifica claram
ente una Investigación 

sobre 
las 

artes, 
Investigación 

para 
las 

artes 
y 

la 
Investigación en las artes. Tam

bién se debe destacar la 

influencia del “Libro blanco de interrelación entre arte, 
ciencia 

y 
tecnología 

en 
el 

E
stado 

español 
(2007) 5 

Finalm
ente en el contexto europeo las universidades 

defienden la concepción de que los artistas actúan com
o 

investigadores y que sus conclusiones se presentan en 
form

a 
de 

obras 
de 

arte 
(C

onferencia 
de 

D
ecanos, 

E
spaña - 2011). 

 G
. R

EFER
EN

TE IN
TER

N
AC

IO
N

AL 
 a) Universidad de C

hile 
 7. C

ontam
os con un referente latinoam

ericano en la 
U

niversidad 
de 

C
hile 

que, 
en 

su 
estudio 

sobre 
la 

creación artística en el ám
bito universitario, com

prende 
la creación artística (C

A
) com

o aquel proceso, individual 
o colectivo, que está sujeto a la exposición pública y a la 
valoración crítica de pares. D

ichos procesos se gestan 
coherentem

ente en espacios denom
inados Laboratorios 

que im
plican encuentros colaborativos, relacionales o de 

intercam
bio 

entre 
estudiantes 

y 
docentes, 

para 
diferenciarse del concepto anterior de Taller que tiene su 
historia en las prácticas occidentales del arte. A

sí el 
térm

ino 
laboratorio 

tenga 
sus 

raíces 
en 

el 
ám

bito 
científico, aquí es contextualizado en el cam

po del arte.  

                                            
5 [7] Fundación Española para la C

iencia y la Tecnología –Fecyt–. (2007). 
Libro blanco de la interrelación entre arte, ciencia y tecnología en el E

stado 
español. M

adrid: Fecyt. 



  Finalm
ente, las actividades docentes de investigación y 

proyección 
social 

parten 
del 

perfil 
del 

docente 
uniquindiano 

descrito 
en 

el 
P

E
U

 
y 

asum
e 

la 
investigación considerando que para las artes visuales 
se trata de investigación y creación artística con una 
m

irada ético-estético am
biental. 

 b) Facultad de Artes y D
iseño de la U

N
AM

 
 8. E

l 21 de m
arzo del año 2014 la E

scuela N
acional de 

A
rtes P

lásticas (E
N

AP
), oficialm

ente, se transform
ó en 

la Facultad de A
rtes y D

iseño (FA
D

), la cual im
parte las 

licenciaturas en A
rtes V

isuales, D
iseño y C

om
unicación 

V
isual y A

rte y D
iseño. A

dem
ás, desde m

ediados del 
año 

2014 
com

ienza a 
adm

inistrar 
la 

licenciatura 
en 

C
inem

atografía im
partida por el C

entro U
niversitario de 

E
studios C

inem
atográficos (C

U
E

C
). 

 Problem
ática local, regional y nacional a la cual le 

aporta el Program
a  

 S
e propone en éste apartado definir claram

ente las 
relaciones precisas que hay entre el P

rogram
a de A

rtes 
V

isuales y el contexto social y cultural en el que piensa 
lograr 

un 
im

pacto, 
m

anteniendo 
en 

el 
horizonte 

la 
perspectiva del A

rte desde su Función Social. 
 Las líneas de investigación y los espacios académ

icos 
aportan al ejercicio de incidencia social que realiza el 

P
rogram

a, 
proceso 

que 
surge 

de 
considerar 

el 
diagnóstico 

de 
problem

áticas 
y 

especialm
ente 

oportunidades 
que 

ofrece 
el 

contexto 
territorial, 

elem
entos 

que 
se 

encuentran 
sintetizados 

en 
docum

entos 
de 

consulta 
com

o 
el 

Plan 
de 

O
rdenam

iento Territorial 
de 

la 
ciudad 

de 
A

rm
enia 

2009/2023. P
artir de éste tipo de diagnósticos lleva al 

program
a a establecer una interacción pertinente con la 

sociedad en la que se encuentra inserto, sobre todo en 
m

ateria 
de 

aspectos 
dem

ográficos, 
de 

plataform
a 

am
biental, 

de 
E

spacio 
y 

B
ienes 

públicos 
y 

del 
P

atrim
onio y la oferta C

ultural y N
atural. 

 La U
niversidad del Q

uindío a la vez que el P
rogram

a de 
A

rtes 
V

isuales 
vienen 

desplegando 
en 

sus 
actuales 

reform
as 

un 
com

prom
iso 

sólido 
frente 

a 
las 

problem
áticas 

y 
potencialidades 

de 
las 

poblaciones 
ubicadas en la denom

inada ecorregión del eje cafetero, 
pero siem

pre sin dejar de introducir una m
irada global.    

 La Línea de Investigación y C
reación A

rtística y la 
Línea 

de 
Estéticas 

A
m

bientalistas, 
población 

y 
territorio, 

m
ás 

que líneas 
de 

investigación, 
son 

en 
conjunto un m

arco instrum
ental y un eje de actuación 

claro que fortalece al M
aestro en A

rtes V
isuales para 

hacer frente desde su quehacer a las problem
áticas 

locales, regionales y nacionales. 
 



  C
riterios para la acción

 

 P
ara el desarrollo de una P

olítica A
cadém

ico-curricular 
pertinente, 

creativa 
e 

integradora 
es 

necesario 
un 

perm
anente intercam

bio en perspectiva de glocalidad, a 
lo cual responde la U

niversidad del Q
uindío teniendo en 

cuenta los siguientes criterios: 
 Innovación, 

investigación, 
creación 

y 
pensam

iento 
creativo. 

Form
ación 

ética-estética-poética 
y 

política 
frente a las problem

áticas actuales que inciden en el 
tejido social. Form

ación que se despliega en el diseño 
curricular a partir de los N

úcleos que lo constituyen, es 
decir: N

úcleo C
ontextual y Teoría del A

rte (desarrollo 
de 

pensam
iento 

creativo, 
crítico 

y 
com

plejo), 
Investigativo (construcción de conocim

iento desde el 
arte, 

abordando 
las 

líneas 
de 

investigación 
desde 

los 
 intereses 

investigativos 
contextuales 

de 
los 

estudiantes y colectivos interdisciplinarios), el N
úcleo de 

Transm
edios (relación con el cam

po de la investigación 
para las nuevas prácticas artísticas m

ediante procesos 
de 

creación 
interactivos 

y 
m

ultim
edia, 

en 
relación 

creadora con procesos de creación plástica m
ediante la 

percepción 
de 

la 
m

ateria, 
la 

form
a, 

el 
volum

en, 
el 

espacio, 
el 

cuerpo, 
el 

color, 
en 

térm
inos 

estéticos 
contem

poráneos). 
E

n el program
a de A

rtes V
isuales la Innovación se 

com
prende com

o algo que va m
ás allá de posibilidades 

objetuales 
de 

productos 
o 

servicios 
en 

térm
inos 

de 

problem
a - solución en beneficio del consum

o, lo que 
nos lleva a desarrollar nuestro proceso de investigación 
y creación artística bajo los conceptos form

ativos del 
pensam

iento creativo, crítico y com
plejo para generar 

nuevas 
posibilidades 

de 
accionar 

intersubjetivo 
m

ediante relaciones sim
bólicas. E

l P
rogram

a otorga la 
m

irada 
estética 

al 
concepto 

de 
innovación 

con 
el 

objetivo de desarrollar el pensam
iento creativo en otras 

disciplinas o program
as de la U

niversidad.   

U
tilidad del PEP y su relación con el PEU

, la PAC
, el 

PEF y el PD
I. 

E
l P

royecto E
ducativo del P

rogram
a de A

rtes V
isuales 

es nuestra bitácora y a la vez la estrategia que orienta 
el cam

ino, form
ativo de los estudiantes, docentes, y la 

com
unidad académ

ica en general.  

C
om

o plan de trabajo tem
poral para m

ediano y largo 
plazo, éste P

royecto E
ducativo quiere m

aterializar los 
propósitos contenidos en la m

isión de la U
niversidad, de 

la Facultad y del program
a en sí m

ism
o. 

E
n el presente P

E
P

 el program
a de artes visuales busca 

poner 
en 

sintonía 
los 

procesos 
académ

ico-
adm

inistrativos expresados en P
E

U
, la P

A
C

, el P
E

F y el 
P

D
I. 



  A. R
elaciones con el PEU

 y la PAC
 

Las acciones académ
icas sistém

icas logran el vínculo 
de nuestro P

royecto Educativo com
o P

rogram
a de A

rtes 
V

isuales con el P
royecto E

ducativo U
niquindiano (P

E
U

). 
Las actividades form

ativas en la investigación y creación 
artística 

dan 
sentido 

a 
la 

calidad 
académ

ica 
en 

la 
m

edida que aportan al desarrollo a escala hum
ana que 

busca la institucionalidad con las reform
as actuales.  

C
onscientes de la responsabilidad social que el A

rte 
tiene en la vida contem

poránea, es m
eta de calidad del 

program
a estrechar las brechas que existan entre la 

academ
ia y la sociedad, haciendo uso de estrategias de 

extensión y desarrollo social que oficialm
ente apoya la 

U
niversidad.  

Lo anterior despliega la coherencia y la pertinencia del 
currículo en los objetivos y propósitos trazados en la 
m

isión y la visión de la U
niversidad, la Facultad y el 

program
a frente a contextos específicos y a los perfiles 

del graduado. La naturaleza del program
a aporta al 

bienestar 
y 

la 
cultura 

creativa, 
al 

reconocer 
la 

im
portancia del pensam

iento creativo y am
biental en el 

desarrollo 
a 

escala 
hum

ana 
com

o 
elem

entos 
m

ultiplicadores del buen vivir.   

P
artim

os 
de 

un 
ejercicio 

de 
revisión 

de 
la 

gestión 
pedagógica 

en 
térm

inos 
de 

planeación 
curricular 

y 
m

icro-curricular 
y 

en 
térm

inos 
de 

evaluación 
de 

procesos 
y 

productos 
artísticos 

definidos 
en 

la 
cotidianidad de relaciones académ

icas desplegadas en 
el ser, el saber y el hacer. 

E
n consecuencia, el PE

P
 adopta el enfoque pedagógico 

de la P
A

C
: Integrador-socio-cognitivo-experiencial y el 

aprendizaje 
significativo, 

m
ediante 

el 
desarrollo 

sistém
ico 

de 
sus 

cuatro 
autos: 

Autonom
ía, 

Autocontrol, Autorregulación y Autogestión; valores 
que 

se 
com

plem
entan 

con 
los 

ya 
trazados 

por 
el 

P
royecto E

ducativo del P
rogram

a, en térm
inos   ético-

estético-am
bientales de relación con la naturaleza y con 

los dem
ás. Lo anterior se ve reflejado en que nuestros 

postulados pedagógicos consideran los conocim
ientos y 

experiencias previas de los estudiantes, con el fin de 
construir un pensam

iento posibilitador de creaciones 
significativas en el m

arco del pensam
iento am

biental, 
com

o 
horizonte 

epistem
ológico 

en 
la 

form
ación 

académ
ica 

y 
en 

los 
saberes 

construidos 
por 

com
unidades y por experiencias al interior de contextos 

relacionales. 
 B

. R
elaciones con el PEF 

 Las relaciones del P
EP

 con el P
royecto E

ducativo de la 
Facultad de C

iencias H
um

anas y B
ellas A

rtes (P
E

F) 
parten de la orientación hum

anística que es connatural 
al arte en las experiencias de investigación y creación 
artística, 

la 
docencia, 

la 
proyección 

social 
y 

la 



  internacionalización 
en 

el 
m

arco 
de 

las 
políticas 

académ
icas de la U

niversidad. C
om

o dice el m
ism

o 
P

E
F: “el contacto con las artes proporciona al individuo 

un m
ayor grado de sensibilidad con la realidad de los 

otros.” (N
ussbaum

, 2005, 2013)”. (P
E

F, p 15). 
 E

l P
E

P asum
e los siguientes postulados del P

E
F para 

guiar la form
ación de sus estudiantes: 

- 
D

esarrollo 
de 

C
om

petencias 
relacionadas 

con 
la 

investigación 
y 

el 
trabajo 

en 
equipo, 

colaborativo 
e 

interdisciplinario. 
- 

La 
autonom

ía, 
el 

respeto 
por 

la 
diversidad, 

el 
pluralism

o y la construcción de identidades.   
 - C

apacidad para proponer e im
plem

entar acciones que 
respondan a las necesidades del entorno. 
 E

l 
P

E
P

 
asum

e 
la 

form
ación 

por 
com

petencias 
diferenciando las dim

ensiones del saber hacer y el saber 
ser, para com

prender el em
peño de la facultad por 

fom
entar el desarrollo de la sensibilidad en torno al arte, 

la estética, y su despliegue en las culturas.  
 Los nueve fundam

entos de los procesos académ
icos 

trazados por la Facultad dan rutas para la form
ación 

integral, la interdisciplinariedad y la flexibilidad. E
llos 

son: 
 -É

tica profesional 
-Lectura y escritura 

-P
ensam

iento lógico-m
atem

ático-crítico   
-A

rgum
entación y procesos sociopolíticos  

-D
esarrollo hum

ano y ciudadanía 
-A

lfabetización inform
acional  

-H
istoria, econom

ía y cultura 
-R

epresentaciones sociales e im
aginarios  

-Form
ación de públicos-E

ducación artística, estética y 
cultural 
 D

esde estos nueve fundam
entos, el program

a de A
rtes 

V
isuales 

aporta 
a 

procesos 
de 

form
ación 

integral 
y 

estéticos a partir del espacio académ
ico de form

ación de 
públicos, educación artística, estética y cultural. 
Form

ación de públicos.  La E
ducación artística, estética 

y cultural, es el escenario de form
ación integral en el 

cam
po del arte y la cultura para los estudiantes de los 

program
as de la Facultad de C

iencias H
um

anas y B
ellas 

A
rtes, en térm

inos del desarrollo de la sensibilidad, el 
pensam

iento creativo y la apropiación de un m
ayor 

horizonte de sentido de sus propios proyectos de vida.  
 C

. Fundam
entos del PEF integrados al currículo de 

Artes Visuales  
 Ética 

profesional. 
D

esde 
el 

P
rogram

a 
de 

A
rtes 

V
isuales vem

os pertinente orientar una ética del artista 
en la que se desarrollen aspectos específicos de la 
profesión, con tem

as com
o derechos de autor, concepto 

de autoría y originalidad de la obra, entre otros, es decir, 



  desarrollar un currículo de la ética en el cam
po del arte y 

la cultura.  
 Lectura 

y 
escritura. 

E
ste 

espacio 
académ

ico, 
im

portante en el sem
estre I, perm

ite que los estudiantes 
com

prendan 
y 

produzcan 
con 

eficacia, 
textos 

pertenecientes 
a 

los 
procesos 

de 
investigación 

y 
creación artística, es decir, que lideren estos procesos 
con calidad académ

ica, toda vez que el lenguaje visual y 
sim

bólico prim
a en la educación de las artes visuales. 

E
n el contexto del arte contem

poráneo, el artista visual 
debe 

poseer 
apropiadas 

com
petencias 

lectoras 
y 

escritoras 
que 

le 
perm

itan 
dim

ensionar 
desde 

el 
currículo aspectos com

o: la crítica del arte, los análisis 
históricos del arte, los procesos de creación artística y 
del 

lenguaje, 
entendiendo 

el 
lenguaje 

com
o 

m
anifestación del pensam

iento y la existencia hum
ana, 

en 
térm

inos 
poéticos 

m
ás 

que 
descriptivos 

o 
funcionales.  
 Escritura argum

entativa y capacidad argum
entativa: 

La capacidad de argum
entar es requerida para hacer 

frente a la realidad actual del circuito del arte y las 
dinám

icas 
de 

las 
culturas 

contem
poráneas. 

P
or 

lo 
anterior buscarem

os desarrollar com
petencias críticas y 

argum
entativas frente a la cultura a partir de un syllabus 

orientado desde el program
a. 

 

D
. R

ELAC
IO

N
ES C

O
N

 EL PD
I 

 E
l P

E
P

 recoge la esencia de los postulados de B
ienestar 

y cultura creativa consignados en el P
lan de D

esarrollo 
Institucional (P

D
I), por lo cual apoya, estim

ula, fom
enta 

y 
diseña 

estrategias 
para 

la 
creación 

artística 
y 

expresión 
estética 

en 
la 

U
niversidad. 

Teniendo 
en 

cuenta lo anterior, asum
im

os desde el program
a de 

A
rtes V

isuales, el actual reto de consolidar “program
as 

de creación artística y estética que rescaten los valores 
propios y autóctonos de nuestra identidad cultural. La 
dem

anda por program
as de form

ación en artes y su 
pertinencia en una región en donde el turism

o, segundo 
renglón de la econom

ía, representa una oportunidad 
para la am

pliación de la oferta académ
ica institucional. 

E
stim

ulando o asesorando procesos para la creación de 
nuevos program

as de pregrado y posgrado en artes, 
siendo 

necesaria 
y 

pertinente 
y 

aprovechando 
las 

fortalezas internas que posee la institución (…
).” E

n éste 
apartado del P

D
I se resalta la im

portancia de disponer 
de “espacios para exposiciones perm

anentes de arte” 
(p. 31 y 32), aspecto que es m

uy necesario en el 
m

om
ento actual del Program

a de A
rtes V

isuales y para 
las m

etas de proyección social de la U
niversidad desde 

el arte y la cultura. P
or últim

o, el program
a tam

bién se 
sum

a 
al 

interés 
del P

D
I 

por 
abrir 

la 
posibilidad 

de 
“validar en créditos electivos los cursos de B

ienestar y 
B

ellas A
rtes”. (p.32) 

 



  P
ara el program

a de A
rtes V

isuales es una oportunidad 
pensar 

en 
“La 

construcción 
de 

un 
S

istem
a 

C
ultural 

U
niquindiano en arm

onía con el m
edio am

biente” (p. 32) 
que dinam

ice académ
icam

ente el concepto de P
aisaje 

C
ultural 

C
afetero 

com
o 

patrim
onio 

histórico 
de 

la 
hum

anidad, 
a 

través 
de 

sus 
procesos en docencia, 

investigación, 
creación 

artística 
y 

extensión, 
contribuyendo al fortalecim

iento del patrim
onio y a la 

consolidación de la identidad cultural Q
uindiana. 

 E
l P

royecto E
ducativo del P

rogram
a de A

rtes V
isuales 

(P
E

P
) se sum

a al O
bjetivo E

stratégico – D
e Im

pacto – 
B

ienestar y C
ultura C

reativa de “E
m

bellecer áreas del 
cam

pus 
universitario, 

con 
elem

entos 
naturales 

y 
artísticos, para proyectar un am

biente  acogedor para la 
com

unidad 
universitaria 

y 
los 

visitantes” 
(A

cción 
estratégica 5.3 del PD

I p. 63), m
ediante la puesta en 

m
archa del proyecto interdisciplinario de H

AB
ITA

N
C

IA
S 

el cual vincula los procesos de investigación y creación 
artística 

al 
crecim

iento 
del 

cam
pus 

universitario 
en 

térm
inos estético am

bientales. 
 Igualm

ente 
el 

program
a, 

de 
acuerdo 

a 
la 

acción 
estratégica 5.4 del PD

I, propicia “la asociatividad en 
grupos 

representativos” 
(p.64), 

e 
im

plem
enta 

“program
as 

culturales 
que 

diversifiquen 
la 

cultura 
autónom

a de la región y que prom
uevan la identidad 

cultural,” 
(p 

64), 
 

establece 
“redes 

de 
apoyo 

interinstitucional con entidades gubernam
entales y no 

gubernam
entales, a través de convenios y participación 

en 
eventos 

culturales,” 
(p 

64) 
y 

le 
apunta 

al 
establecim

iento e im
plem

entación de  la “política de 
bienestar institucional y el plan de gestión cultural.” (p. 
64) 
  

 
 

 



  

C
APITU

LO
 II 

 

2. M
ISIO

N Y VISIÓ
N 

 
M

isión: 
 A

portar a la form
ación y desarrollo de profesionales 

capacitados en la cultura visual, con una visión integral 
para la investigación y creación artística, en el contexto 
de los pilares estratégicos de form

ación, investigación, 
extensión y desarrollo social, respaldados por una sólida 
form

ación 
hum

anística 
sensible, 

relacionada 
con 

el 
pensam

iento 
am

biental, 
que 

perm
ita 

em
prender 

y 
gestionar de m

anera reflexiva, crítica, ética y estética, 
proyectos individuales, interdisciplinares y colaborativos 
de carácter artístico y cultural, a fin de responder al 
desarrollo 

del 
conocim

iento, 
indispensable 

para 
la 

cohesión 
social, 

la 
consolidación 

de 
la 

paz, 
la 

convivencia, 
la 

reconciliación, 
la 

construcción 
de 

identidades y el fortalecim
iento cultural de com

unidades 
locales, nacionales e internacionales.  
 Visión:  
 P

ara el año 2025 el P
rogram

a de A
rtes V

isuales será 
líder 

en 
la 

form
ación 

de 
profesionales 

integrales, 
reconocido com

o un program
a de alta calidad, m

ediante 

la 
consolidación 

de 
la 

docencia, 
la 

extensión, 
la 

proyección social, la investigación y creación artística, 
que aporta socialm

ente a las dinám
icas del desarrollo 

cultural en el contexto regional. A
 partir de procesos de 

alta calidad académ
ica el P

rogram
a hará visible los ejes 

m
isionales 

de 
la 

U
niversidad 

(pertinente-creativa- 
integradora) proyectados a la C

iudad de A
rm

enia, al 
D

epartam
ento del Q

uindío y en diálogo con la región, el 
país y el m

undo. 
 N

uevo Proyecto Educativo U
niquindiano – PEU 

  E
n 2016 la U

niversidad del Q
uindío se propuso una 

m
odernización participativa de su proyecto educativo 

atendiendo a una m
irada integradora y longitudinal de 

sus 
procesos, 

con 
referencias 

a 
las 

circunstancias 
sociales, económ

icas y políticas del país y con el fin de 
establecer m

ayor coherencia entre lo académ
ico y lo 

adm
inistrativo.  

 C
om

o señala el P
E

U
: “Las etapas de posconflicto y 

consolidación de la paz que se avecinan para el país 
son 

procesos 
históricos 

que 
requieren 

de 
la 

participación de todos los actores sociales. E
n este 

contexto, la U
niversidad, al ser uno de los principales 

dinam
izadores 

sociales, 
tiene 

una 
responsabilidad 

m
ayúscula, pues desde sus prácticas se deben generar 

alternativas en el m
arco de proceso de reintegración y 



  espacios para una com
unidad de paz” (P

E
U

, 2016, p. 
13). 
 E

l nuevo ‘P
royecto E

ducativo U
niquindiano’ se sustenta, 

por tanto, en tres ejes esenciales que son: U
niversidad 

pertinente, creativa e integradora (PE
U

, 2016, p. 13) 
 A. U

niversidad Pertinente:  
 La calidad im

plica articulación entre lo que la sociedad 
(a nivel local, regional, nacional e internacional) espera 
de la universidad y lo que ésta hace. S

e fundam
enta en 

la responsabilidad social, la solidaridad, la búsqueda de 
soluciones a problem

as, el respeto por la diferencia y la 
prom

oción de oportunidades. E
n este caso el program

a 
de A

rtes V
isuales se fundam

enta en este eje, com
o una 

necesidad aprem
iante en el contexto de la cultura local, 

nacional, e internacional.  
 B

. U
niversidad C

reativa:  
 R

eferido 
a 

las 
estrategias 

de 
innovación 

que 
la 

Institución im
plem

enta en su gestión y sus procesos de 
docencia, investigación y extensión. E

strategias que se 
basan en el respeto y la crítica, com

o elem
entos que 

aseguran 
la 

excelencia 
en 

los 
diferentes 

procesos 
académ

icos y el planteam
iento de alternativas creativas 

a 
las 

condiciones 
culturales 

glocales 
actuales. 

 
E

l 
program

a 
de 

A
rtes 

V
isuales 

es 
una 

alternativa 
de 

form
ación 

artística 
que 

le 
apuesta 

al 
m

ejoram
iento 

continuo de los procesos académ
icos y adm

inistrativos 
de la U

niversidad del Q
uindío. 

 C
. U

niversidad Integradora:  
 La 

U
niversidad 

se 
define 

com
o 

una 
institución 

de 
diversidad, con identidad, calidad de vida y cohesión 
social. 

Lo 
anterior 

significa 
que 

debem
os 

propiciar 
espacios 

de 
diálogo 

que 
brinden 

soluciones 
consultadas a los retos perm

anentes que dem
anda 

nuestro entorno. E
n el caso actual de nuestro país, la 

universidad 
brinda 

alternativas 
en 

el 
proceso 

de 
reintegración y ofrece espacios a una com

unidad que 
busca la paz en el posconflicto.  E

l program
a de A

rtes 
V

isuales 
establece 

procesos 
de 

interacción 
e integración con la com

unidad, con la naturaleza, con 
sectores 

sociales 
e 

institucionales 
a 

través 
de 

los 
program

as de extensión y proyección social. 
 E

stos 
tres 

(3) 
ejes 

o 
estrategias 

centrales 
se 

m
aterializan y expresan, a su vez, en ocho (8) ‘pilares’ o 

‘com
prom

isos’ que asum
e la U

niversidad del Q
uindío 

com
o guías de su desarrollo (a escala hum

ana)  de los 
program

as, que se describen a continuación:  
  a. C

alidad académ
ica. M

ediante la articulación de los 
ejes m

isionales y procesos de investigación, creación 
artística, virtualización, segunda lengua, y form

ación en 



  el cam
po la investigación- creación artística, la extensión 

y proyección social. C
alidad académ

ica necesaria para 
com

o reto para enfrentar la com
plejidad de la vida 

contem
poránea.  

b. 
Investigación. 

E
ntendem

os 
la 

investigación 
y 

creación artística en el cam
po del arte, com

o un proceso 
de indagación constante entre el quehacer artístico, la 
experiencia em

pírica, la experiencia racionalizada con la 
indagación 

conceptual, 
teórica 

y 
contextual 

para 
el 

fortalecim
iento 

del 
núcleo 

de 
investigación 

en 
el 

currículo, lo que im
plica prom

over la cualificación de los 
sem

illeros, los grupos de investigación, las líneas de 
investigación 

y 
los 

procesos 
conducentes 

a 
la 

configuración 
del 

trabajo 
de 

grado 
a 

través 
de 

los 
espacios académ

icos de profundización.     
c. 

Extensión 
y 

desarrollo 
social. 

M
ediante 

el 
fortalecim

iento de program
as de extensión y la gestión 

de aquellos que com
plem

entan los procesos form
ativos 

del currículo y que se desprenden de los grupos de 
investigación.  
d. G

estión. M
ediante la activación de los convenios 

existentes y la concreción de nuevos convenios que 
am

plíen el radio de acción del program
a.  

e. B
ienestar y cultura creativa. E

sto se logra al ser 
conscientes de la im

portancia del arte en el desarrollo a 
escala hum

ana para ser m
ultiplicadores de un buen vivir 

en térm
inos am

bientales, en el contexto de la m
ism

a 
universidad y en la región   

f. integración con el egresado. P
rom

over actividades 
de form

ación en niveles de postgrado o m
ediante la 

vinculación en proyectos de investigación, de extensión 
y creación artística que el program

a lidere.  
g. 

internacionalización 
y 

m
ovilidad. 

 
M

ediante 
la 

activación de las posibilidades de trabajo de grado en 
pasantías, 

residencias 
artísticas, 

intercam
bios, 

participación y exposiciones en escenarios nacionales o 
internacionales. A

sí com
o la posibilidad de conexión con 

procesos form
ativos posgraduales.  

h. integración con la sociedad (la regionalización). 
D

esde la com
prensión de los aspectos contextuales que 

el program
a despliega y las acciones de investigación 

que vinculan a las com
unidades o en general a los 

contextos de relación institucional. E
sto m

ediante los 
proyectos 

de 
extensión, 

investigación 
y 

proyección 
social 

adem
ás 

de 
las 

actividades 
académ

icas 
que 

im
plican 

acciones 
en 

contextos 
específicos 

en 
escenarios de prácticas. 
 N

ueva política académ
ica y curricular 

 E
n 

consonancia 
con 

lo 
anterior, 

la 
U

niversidad 
del 

Q
uindío 

consolidó 
en 

2016 
una 

nueva 
política 

académ
ica curricular que pretende “potenciar y m

otivar 
en los estudiantes valores, actitudes, com

petencias y 
capacidades para la investigación y la crítica, el diálogo 
y la participación, el ejercicio estético y la creatividad, el 
sentido de pertenencia y la responsabilidad social, el 



  respeto por la diversidad y el pluralism
o” (P

A
C

, 2016, 
p.10).  
 A. 

Aspectos 
centrales 

de 
la 

nueva 
política 

académ
ica y curricular: 

 a. U
niversidad y R

egión  
 E

l 
com

prom
iso 

de 
la 

U
niversidad 

del 
Q

uindío 
se 

extiende 
a 

todo 
el 

país; 
sin 

em
bargo, 

por 
razones 

prácticas 
y 

de 
recursos, 

su 
cam

po 
de 

acción 
se 

concentra en una región que form
a parte del C

entro-
O

ccidente de C
olom

bia y que coincide, en térm
inos 

adm
inistrativos, 

con 
los 

tres 
departam

entos 
del 

E
je 

C
afetero, el Valle del C

auca y el Tolim
a. U

n com
ponente 

en esta zona es la declaratoria del P
aisaje C

ultural 
C

afetero (C
om

ité de P
atrim

onio M
undial de la U

nesco, 
2011), 

que 
incluye 

m
unicipios 

de 
estos 

cinco 
departam

entos.  (P
olítica A

cadém
ica C

urricular, 2016, p. 
10). 

 
E

s 
im

portante 
el 

análisis 
cuidadoso 

de 
los 

acontecim
ientos 

locales, 
regionales, 

nacionales 
y 

m
undiales; el estudio de las tendencias pedagógicas y 

de las nuevas políticas en ciencia tecnología, sociedad y 
desarrollo que perm

iten inferir que se gestan cam
bios en 

las 
concepciones 

de 
H

om
bre, 

Sociedad, 
D

isciplina, 
E

ducación, ciencia, salud y cultura y a los cam
bios 

políticos 
y 

económ
icos. 

Tam
bién 

se 
consideran 

las 
transform

aciones educativas reglam
entadas en la Ley 

general de E
ducación y la Ley 30 del 1992, por la cual 

se organiza el servicio público de la E
ducación S

uperior; 
Ley 1188 de 2008, por la cual se regula el registro 
calificado de program

as de educación superior; D
ecreto 

1275 de 2010, por el cual se reglam
enta el registro 

calificado de que trata la Ley 1188 de 2008. 
 b. R

econocim
iento del entorno: 

 E
n un m

undo globalizado (económ
ica, tecnológica y 

culturalm
ente) 

las 
crisis 

locales 
(agua, 

alim
entos, 

energía, 
desem

pleo, 
entre 

otras) 
y 

las 
am

enazas 
globales 

(cam
bio 

clim
ático, 

calentam
iento 

global, 
sism

icidad 
y 

erupciones 
volcánicas, 

corrupción 
e 

inseguridad, entre otras) dem
andan una U

niversidad 
que genere conocim

iento y propicie soluciones para 
enfrentarlas 

y 
superarlas. 

 
(P

olítica 
A

cadém
ica 

C
urricular, 2016, p. 13).   

 E
n este sentido el P

rogram
a identifica el com

prom
iso 

ético y form
ativo frente a las relaciones que el arte 

establece hoy con la sociedad. E
l cam

bio de paradigm
a 

que se gesta desde finales del siglo XX ubica al artista 
en función de su contexto y especialm

ente en relación 
con el otro y la naturaleza. E

s así com
o el P

rogram
a 

asum
e el reto de form

ación desde los principios del 
pensam

iento am
biental a partir de los laboratorios de 

pensam
iento 

am
biental, 

de 
investigación 

y 
creación 

artística y de los trabajos de grado de los estudiantes 
desde los cuales el estudiante tiene la oportunidad de 



  dar a conocer su visión de m
undo en lenguajes visuales 

y estético-artísticos. 
 c. C

riterios de acción: 
 P

ara el desarrollo de esta nueva P
olítica A

cadém
ico-

curricular se plantean los siguientes criterios: 
 -Innovación: entendida desde el P

rogram
a com

o un reto 
de cualificación perm

anente orientado al m
ejoram

iento 
de la calidad, con el fin de im

pactar la profesión artística 
visual, 

la 
cultura, 

la 
sociedad 

y 
la 

naturaleza. 
Los 

procesos de innovación incluyen: estrategias educativas 
o curriculares contextualizadas, com

o tam
bién procesos 

form
ativos de im

pacto social, organizacional, científico e 
institucional proyectados con el sector externo. 
-C

alidad: entendida com
o la discusión y producción de 

contenidos 
científicos, 

técnicos 
y 

artísticos 
m

ás 
avanzados 

con 
m

iras 
al 

desarrollo 
local, 

regional 
y 

nacional.  
-E

ficiencia: 
A

decuada 
utilización 

de 
los 

m
edios 

y 
recursos disponibles por la Institución para el logro de 
los propósitos del P

rogram
a. 

-E
ficacia: E

ntendida com
o el grado de cum

plim
iento de 

los objetivos y las m
etas proyectadas por la Institución. 

   

   
 



  

C
APITU

LO
 III 

 

3. PERSPECTIVAS FO
RM

ATIVAS DEL 
PRO

G
R

AM
A 

 O
bjetivo G

eneral  
Form

ar profesionales de las A
rtes V

isuales con un alto 
desem

peño 
en 

los 
procesos 

de 
la 

creación 
y 

la 
investigación artística, creadores de productos u obras 
que involucran m

ediaciones tecnológicas tradicionales y 
contem

poráneas, 
con 

un 
alto 

sentido 
investigativo, 

conceptual, crítico, ético y estético-am
biental y en el 

contexto 
de 

los 
pilares 

estratégicos 
de 

form
ación, 

investigación, extensión y desarrollo social. 
 O

bjetivos Específicos  
• 

D
esarrollar 

habilidades 
para 

la 
investigación 

y 
la 

creación artística en el cam
po de las artes visuales 

desde diferentes contextos y experiencias estéticas.  
• 

D
inam

izar 
las 

prácticas 
artísticas 

con 
fines 

de 
proyección 

de 
sentido 

social, 
a 

través 
de 

la 
obra 

artística. 
• D

esarrollar sensibilidades artísticas m
edioam

bientales 
para la creación estética en contextos tanto urbanos 
com

o rurales.  

• P
rom

over el quehacer artístico en la búsqueda y el 
reconocim

iento de identidades propias ante conceptos 
de tradición y patrim

onio local – regional. 
• 

P
rom

over 
la 

integración 
del 

saber 
académ

ico 
disciplinar para el desem

peño profesional com
o agente 

activo de proyectos y procesos artísticos en contexto. 
 Form

ación Integral 
 S
egún el P

royecto Educativo 
U

niquidiano (P
E

U
) “es 

propósito de la U
niversidad del Q

uindío contribuir a la 
transform

ación de la sociedad, m
ediante la form

ación 
integral desde el ser, el saber y el hacer,” (p.9). E

n 
este 

sentido 
la 

form
ación 

de 
los 

estudiantes 
del 

P
rogram

a 
de 

A
rtes 

V
isuales 

no 
se 

reduce 
a 

los 
conocim

ientos de la disciplina form
ativa o elem

entos 
relacionados 

con 
el 

rendim
iento 

académ
ico 

y 
la 

form
ación profesional, sino que m

otiva y gestiona el 
crecim

iento sensible de las potencialidades artísticas y 
creativas nacidas desde la vocación personal de cada 
estudiante, desde sus propios contextos, orientados por 
los postulados del pensam

iento am
biental y m

ediante 
los siguientes criterios que contribuyen al desarrollo 
de la form

ación integral-hum
anística y a la construcción 

de identidad de los estudiantes: 
 A. D

ESD
E AD

EN
TR

O
: las dim

ensiones del ser, del 
saber y del saber hacer, se desarrollan en el P

rogram
a 

de m
anera relacional, m

ediante la estrategia de 
los 



  núcleos 
de 

form
ación, 

los 
cuales 

se 
describen 

a 
continuación:  
a. El N

úcleo C
ontextual: S

e enfoca en el desarrollo de 
las dim

ensiones del saber y el ser sensible/creativo a 
partir de los postulados del pensam

iento am
biental y 

m
ediante los laboratorios de creación.  

b. El N
úcleo Investigativo: S

e enfoca en el desarrollo 
del saber investigativo y del ser creador, m

ediante los 
laboratorios, trabajo de grado, sem

illeros, grupos de 
investigación, profundización y electivas profesionales.  
c. N

úcleo Transm
edios: S

e enfocan en el desarrollo de 
las dim

ensiones del ser y el saber hacer, m
ediante los 

laboratorios 
de 

m
edios 

y 
de 

prácticas 
artísticas 

tradicionales o contem
poráneas.   

d. 
N

úcleos 
tem

áticos 
integradores: 

E
strategia 

form
ativa 

que 
integra 

los 
núcleos 

anteriores, 
para 

estim
ular 

el 
trabajo 

cooperativo, 
la 

sensibilidad, 
el 

pensam
iento 

creativo, 
la 

interdisciplinariedad 
y 

el 
fom

ento a la autonom
ía, la responsabilidad y sentido 

crítico 
form

ativo. 
E

stos 
núcleos 

proponen 
proyectos 

conjuntos sem
estre a sem

estre. 
 La form

ación integral de nuestros estudiantes se am
plía 

con 
la 

participación 
en 

los 
servicios 

de 
bienestar 

estudiantil com
o prácticas deportivas y culturales, así 

com
o los procesos de form

ación com
plem

entaria que 
ofrecen los dem

ás program
as de la universidad. 

Lo anterior está acorde con los principios curriculares de 
la U

niversidad del Q
uindío que buscan la form

ación 

integral, 
es 

decir: 
Flexibilidad, 

interdisciplinariedad, 
transdisciplinariedad, transversalidad (P

E
U

. p. 27), bajo 
los criterios de innovación, calidad, eficiencia y eficacia, 
en proyección continua o form

ación para toda la vida, 
orientados 

por 
un 

currículo 
pertinente, 

creativo 
e 

integrador. 
 B

. H
AC

IA AFU
ER

A
: E

l P
rogram

a de A
rtes V

isuales 
ofrece a los estudiantes, docentes, adm

inistrativos y a 
toda la com

unidad universitaria: 
La posibilidad de acercarse al disfrute y al desarrollo de 
las dim

ensiones estéticas en la persona hum
ana, para 

reflexionar sobre el sí m
ism

o y sobre la cultura a la cual 
se pertenece. 
E

l disfrute y la ocupación del tiem
po libre para form

arse 
com

o 
público, 

m
ediante 

estrategias 
participativas 

m
ediadas 

por 
nuestras 

exposiciones 
y 

encuentros 
culturales y académ

icos form
ativos.  

A
portar a la form

ación integral de nuestros jóvenes y de 
la 

com
unidad 

en 
general, 

m
ediante 

proyectos 
de 

extensión y proyección social. 
La A

ctividad A
cadém

ica de Form
ación de públicos ya 

descrita en las relaciones con el P
E

F tiene este objetivo 
en el interior de la facultad.  
    



  PER
FILES Y C

O
M

PETEN
C

IAS 
 

Perfil del aspirante    
  

E
l 

program
a 

está 
dirigido 

a 
todo 

aquel 
que 

esté 
interesado en pensar e interpretar el m

undo desde los 
lenguajes propios de las artes visuales com

o el dibujo, la 
fotografía, los m

edios digitales - m
ultim

edia, las artes del 
cuerpo, 

la 
escultura, 

entre 
otros; 

a 
partir 

del 
pensam

iento am
biental y los procesos de form

ación 
teórica relacionados con la estética, la teoría del arte y la 
investigación artística.    
 

Perfil profesional    
 E

l 
program

a 
de 

A
rtes 

V
isuales 

busca 
form

ar 
un 

profesional creador - investigador en el cam
po de las 

A
rtes V

isuales que se orienta desde el pensam
iento 

am
biental para generar procesos y productos estético 

artísticos que im
pacten en contextos socio culturales 

locales y globales.  

E
l M

aestro en A
rtes V

isuales de la U
niversidad del 

Q
uindío estará preparado para enfrentar los siguientes 

aspectos:  

x 
P

roblem
as 

am
bientales, 

identidad, 
teoría 

y 
práctica estética. 

x 
C

oncepción, 
desarrollo 

y 
ejecución 

de 
investigaciones 

y 
creaciones 

estéticas, 
que 

establezcan 
una 

relación 
éticam

ente 
potente 

entre problem
as am

bientales, identidad, teoría y 
práctica estética. 

x 
E

xpresar y m
aterializar su visión del m

undo de 
m

anera sim
bólica, crítica y reflexiva. (núcleo de 

form
ación de Transm

edios) 
x 

G
enerar lecturas y reflexiones en torno a las 

im
ágenes y los sím

bolos de diferentes culturas, 
m

om
entos 

históricos 
y 

contextos. 
(núcleo 

de 
form

ación en C
ontexto y Teoría del Arte) 

x 
S

er propositivo frente a la problem
ática estético-

am
bientalista que lo relaciona consigo m

ism
o, 

con el otro y su entorno. (núcleo de form
ación en 

C
ontexto y Teoría del Arte)  

x 
C

rear 
procesos 

de 
investigación 

artística 
que 

abordan problem
áticas actuales, con un sentido 

ético, 
estético 

y 
conceptual. 

(núcleo 
de 

Form
ación en investigación C

reación) 
x 

A
plicar 

técnicas 
y 

m
étodos 

que 
garantizan 

procesos y producciones artísticas relacionadas 
con la im

agen en ám
bitos espacio-tem

porales, 
con 

un 
sentido 

estético-am
biental. 

(todos 
los 

núcleos de form
ación). 

x 
Interactuar 

en 
grupos 

colaborativos 
e 

interdisciplinarios en la planeación y realización 
de 

proyectos 
estéticos, 

artísticos 
y 

culturales. 



  

(núcleo 
de 

Form
ación 

en 
Investigación 

C
reación) 

x 
O

rientar 
procesos 

de 
educación 

artística 
en 

diferentes contextos sociales. (Profundización y 
núcleo de Form

ación en C
ontexto y Teoría del 

Arte) 
x 

G
estionar proyectos artísticos y culturales con 

una 
visión 

estético-am
biental. 

(núcleo 
de 

Form
ación en C

ontexto y Teoría del Arte - 
Profundización) 

x 
D

esarrolla 
contenidos 

en 
plataform

as 
relacionadas con las artes visuales. (núcleo de 
Form

ación en Transm
edios) 

 El m
aestro en artes visuales tam

bién estará form
ado 

para: 
x 

Investigar en los propios procesos creativos.  
x 

S
er gestor de sus propias creaciones y las de la 

cultura. 
x 

O
rientar procesos de form

ación artística y cultural 
en diferentes niveles educativos. 

x 
S

er teórico del arte en ám
bitos académ

icos y 
sociales. 

x 
Liderar procesos artísticos y culturales con una 
visión estético-am

bientalista. 
 

Perfil ocupacional  

x 
E

l profesional en A
ries V

isuales de la U
niversidad 

del Q
uindío podrá: 

x 
D

irigir, coordinar, asesorar y hacer curaduría en 
m

useos, galerías y salas de exhibición. 
x 

G
estionar y asesorar procesos artísticos en casas 

de 
la 

cultura 
y 

en 
instituciones 

culturales 
del 

orden m
unicipal, departam

ental y nacional. 
x 

G
estionar 

y 
orientar 

proyectos 
artísticos 

y 
culturales 

para 
convocatorias 

públicas 
de 

entidades territoriales. 
x 

R
ealizar crítica de arte y participar en el diseño y 

elaboración de publicaciones especializadas. 
x 

E
laborar y crear proyectos artísticos personales, 

colectivos y com
unitarios. 

x 
O

rientar procesos de E
ducación artística visual 

en ám
bitos form

ales y no form
ales. 

x 
P

articipar en grupos de investigación y creación 
interdisciplinarios. 

x 
G

estiona 
procesos 

de 
pensam

iento 
am

biental 
desde el arte y la cultura 

 
C

om
petencias  

A
dem

ás de  las com
petencias generales enunciadas en  

el P
olítica A

cadém
ica C

urricular (p. 30 y 31) desde el 
arte, el concepto de com

petencia trasciende el “saber 
hacer en contexto”, y se asum

e, com
o “un conjunto de 

conocim
ientos, habilidades, actitudes, com

prensiones y 



  disposiciones cognitivas, socio-afectivas y psicom
otoras 

apropiadam
ente relacionadas entre sí para facilitar el 

desem
peño flexible, al perm

itirnos percibir, com
prender 

y 
crear 

otros 
m

undos 
en 

virtud 
de 

los 
cuales 

construim
os el sentido y logram

os la apropiación de la 
realidad, 

m
oviliza 

diversos 
conocim

ientos, 
m

edios 
y 

habilidades (…
) ” (M

E
N

, 2006, p.49).  6 
 D

e esta m
anera, el program

a define las com
petencias 

del saber (conceptuales) experienciales (saber hacer) y 
actitudinales (saber ser) propias del ejercicio y de la 
disciplina de las artes visuales de la siguiente m

anera: 
A

dem
ás 

de 
las 

com
petencias 

generales 
descritas 

anteriorm
ente el program

a desarrolla las com
petencias 

que desarrollan un saber (conceptual), un saber hacer 
(experiencial) y un saber ser (actitudinal), buscando la 
relación 

constante 
entre 

estas 
com

petencias 
y 

las 
capacidades específicas. 

A. C
om

petencias C
onceptuales  

Aprender a pensar m
ediante el reconocim

iento de las 
estrategias 

m
etacognitivas 

para 
el 

desarrollo 
de 

estructuras del pensam
iento en el procesam

iento de la 
inform

ación y la solución de problem
as en el cam

po de 
                                            
6 D

e otro lado, en el cam
po del arte, sugerim

os rem
itirse al docum

ento 6, 
“O

rientaciones P
edagógicas”, E

ducación A
rtística en B

ásica y M
edia I S

B
N

: 
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rim

era edición., 

las A
rtes V

isuales. Igualm
ente, el estudiante aprende a 

aprender y a pensar si desarrolla las C
om

petencias 
relacionadas 

con 
la 

lectura, 
en 

las 
actividades 

académ
icas contextuales teóricas y las dem

ás teórico 
prácticas.  E

stas com
petencias son necesarias para el 

desarrollo de habilidades argum
entativas y críticas que 

propone el aprendizaje de nuestra disciplina: analizar, 
interpretar y com

prender los textos com
o propuestas de 

sentido para desarrollar un alto nivel de com
prensión 

lectora en el cam
po de la historia del arte, de la estética, 

el pensam
iento am

biental, la investigación y creación 
artística, y dem

ás actividades académ
icas del plan de 

estudios.  

Las artes visuales ejercitan no sólo en la lectura de 
textos escritos, lo hacen tam

bién a través de la realidad 
y 

de 
im

ágenes 
a 

partir 
de 

estudios 
iconográficos, 

herm
enéuticos y sem

ióticos, es decir, interpretaciones 
profundas de lo que se lee de m

anera intertextual con 
autonom

ía, 
sensibilidad, 

responsabilidad 
y 

sentido 
crítico. La interpretación im

plica estar en condiciones de 
reconocer y com

prender los contextos, las variables y 
los conceptos claves. 

a. C
om

petencias relacionadas con la lectura. E
stas 

com
petencias son necesarias para enfrentar los retos 

textuales 
que 

propone 
el 

aprendizaje 
de 

cualquier 
disciplina: 

analizar, 
interpretar 

y 
com

prender 
textos 

com
o propuestas de sentido. D

esarrollar un alto nivel de 



  com
prensión 

lectora; 
inclinarse 

por 
la 

herm
enéutica 

profunda de lo que se lee y por la lectura crítica e 
intertextual; enfrentar la lectura de todo tipo de textos 
(gráficos, esquem

as, tablas de datos, representaciones); 
y 

desarrollar 
una 

alta 
capacidad 

inferencial. 
La 

interpretación im
plica estar en condiciones de reconocer 

y 
com

prender 
los 

contextos, 
las 

variables 
y 

los 
conceptos 

claves. 
Los 

tipos 
de 

textos 
y 

las 
particularidades de los discursos que circulan en cada 
disciplina deben ser tenidos en cuenta al m

om
ento de 

definir estas com
petencias. 

 b. Aprender a ser crítico: R
elacionando la capacidad 

de interpretación y argum
entación, con el sentido crítico 

de la realidad y del arte en contextos específicos y que 
se desarrollan dando solución estética y creativa a los 
problem

as 
de 

espacio, 
form

a 
y 

contenido 
en 

los 
m

om
entos 

clásicos, 
m

odernos 
y 

contem
poráneo 

m
ediante la interrelación de los diferentes com

ponentes 
del currículo. 

B
. C

om
petencias Experienciales 

A
prender a A

prender: orientando el autoconocim
iento 

y desarrollo de habilidades, para las aplicaciones de 
m

ediaciones 
pedagógicas 

y 
tecnológicas 

com
o 

facilitadoras 
de 

los 
procesos 

de 
form

ación, 
autoform

ación y de creación en artes. S
i bien es cierto 

las com
petencias se enuncian en los syllabus y los 

docentes orientan la com
prensión de saberes m

ediante 
estrategias 

pedagógicas 
y 

didácticas, 
reconociendo 

diferentes m
aneras de aprendizaje en los estudiantes, lo 

fundam
ental no está sólo en el conocim

iento, está en 
que 

los 
estudiantes, 

con 
ayuda 

de 
sus 

docentes, 
com

prendan 
sus 

propias 
m

aneras 
de 

aprender 
buscando la autonom

ía. P
ara ello, por parte de los 

estudiantes, 
se 

esperan 
m

om
entos 

constantes 
de 

autoevaluación adem
ás del deseo y el querer aprender y 

conocer. 
 a. A

prender a investigar investigando: el desarrollo 
de las com

petencias relacionadas con la investigación, 
se inicia en el prim

er sem
estre abordando los conceptos 

básicos de la investigación form
ativa y especialm

ente la 
investigación 

social. 
P

ara 
com

prender 
y 

poner 
en 

práctica acciones del observar, descubrir, interpretar, 
explicar y predecir, m

ediante consultas, indagaciones y 
cuestionam

ientos en torno a la im
portancia del ejercicio 

investigativo en todo profesional. Lo anterior com
o inicio 

o introducción a los conceptos de la investigación en el 
cam

po de las artes donde los ejercicios de lectura de 
textos, contextos y realidades, son fundam

entales para 
los 

abordajes 
creativos, 

así 
com

o 
los 

ejercicios 
escriturales que posibilitará los cim

ientos investigativos 
en posteriores sem

estres donde se hace necesario el 
trabajar en equipo, com

unicar ideas con efectividad y 
responsabilidad, 

actualizarse 
perm

anente. 
Las 

com
petencias 

investigativas 
se 

ponen 
en 

escena 



  cuando los estudiantes em
prenden las fases form

ativas 
de los sem

illeros de investigación, se involucran en 
grupos de investigación, proponen de m

anera individual 
o 

colectiva 
proyectos 

de 
investigación 

e 
inician 

su 
proyecto 

de 
grado 

en 
relación 

con 
las 

líneas 
de 

investigación.  
 S

e 
aprende 

a 
investigar 

investigando, 
por 

ello 
el 

P
rogram

a estim
ula este com

ponente desde el sem
estre 

I.  E
l aprender a investigar desde la acción y a innovar 

desde el pensam
iento está en la base de la Política 

A
cadém

ico 
C

urricular 
(P

A
C

) 
de 

la 
U

niversidad 
del 

Q
uindío. A

sí, se articula la form
ación: desde el saber 

que se dinam
iza, se hace consistente, se proyecta al 

m
undo con com

prom
iso social y genera saberes para 

los otros. Las com
petencias lectoras, com

unicativas e 
investigativas se conjugan en el m

om
ento de diseñar, 

desarrollar 
y 

presentar 
en 

público 
un 

proyecto 
de 

investigación o un trabajo de grado. 
 b. A

prender a hacer: la naturaleza de las artes visuales 
ha estado orientada por la tradición occidental, por el 
hacer, 

en 
función 

de 
la 

creación. 
S

in 
em

bargo, 
y 

después de los años 60 estas form
as de ver el arte han 

cam
biado, 

el 
hacer 

es 
sólo 

un 
com

ponente 
en 

los 
procesos de investigación y creación artística, es el 
m

om
ento en que se m

aterializa un concepto, un trayecto 
investigativo del arte.   

D
e esta m

anera, el aprender a hacer, se refiere a la 
apropiación del conocim

iento tanto técnico para las artes 
com

o 
conceptual 

y 
teórico 

crítico, 
que 

perm
ita 

m
aterializar los procesos de la investigación y creación 

artística en los niveles progresivos del plan de estudios, 
com

o 
un 

m
edio 

para 
la 

conceptualización 
y 

configuración de sentidos.  
 E

l 
aprender 

a 
hacer 

se 
m

aterializa 
m

ediante 
la 

experim
entación en los laboratorios de creación artística 

com
o 

prácticas 
que 

posibilitan 
la 

em
ergencia 

de 
m

últiples 
realidades. 

La 
experim

entación 
de 

dichas 
realidades en el oficio de las artes visuales, perm

ite 
adquirir m

ayor com
petencia en el ejercicio profesional. 

 Igualm
ente, el hacer en las actividades teóricas im

plica 
los 

m
étodos 

de 
estudio 

y 
de 

apropiación 
del 

conocim
iento. 

 c. A
prender a ver: la observación, “el saber ver” es la 

base de la form
ación en las artes; ver hacia adentro y 

ver hacia fuera en tanto reconocim
iento del sí m

ism
o 

creador y el reconocim
iento de la realidad sensible en 

térm
inos de representación y de deconstrucción crítica 

hacia la configuración de productos u obras artísticas 
significativas y sim

bólicas. E
n el proceso form

ativo se 
aprende a ver m

ediante ejercicios de las artes plásticas 
bidim

ensionales 
y 

tridim
ensionales. 

E
jercicios 

de 
percepción 

conceptualizados 
desde 

el 
pensam

iento 



  am
biental 

y 
en 

relación 
con 

los 
contextos 

autobiográficos, 
sociales, 

naturales 
inm

ediatos 
y 

globales.   
 d. A

prender a com
unicar: 

se 
entiende 

que, 
com

o 
elem

ento com
unicativo particular, es la im

agen, en las 
A

rtes V
isuales, la m

ediadora en la configuración de 
nuevos 

sentidos 
y 

form
as 

de 
interpretación 

de 
la 

realidad. 
E

sto 
im

plica 
la 

apropiación 
y 

m
anejo 

de 
conceptos básicos de las A

rtes V
isuales o lenguajes 

propios de la com
unicación sim

bólica visual, la cual 
enfrenta situaciones de interacción en los procesos de 
aprendizaje y en el ejercicio profesional no  lim

itándose 
sólo a la creación de im

ágenes u obras de arte, sino que 
im

plica la com
unicación y expresión de sentim

ientos, 
pensam

ientos e ideas de m
anera oral o escrita com

o 
resultado de procesos contextuales investigativos y de 
reflexiones frente a los procesos de creación, com

o 
m

anifestación de la personalidad y pensam
ientos del 

artista en el ám
bito académ

ico.   

C
.  C

om
petencias Actitudinales 

A
prender 

a 
ser: 

U
na 

actitud 
que 

m
uestre 

al 
ser 

dedicado, 
propositivo, 

activo, 
responsable 

y 
com

prom
etido 

con 
él 

m
ism

o, 
con 

las 
actividades 

y 
prácticas 

académ
icas 

que 
se 

proponen 
desde 

los 
syllabus y se orientan por los docentes, es decir, todo 
aquello 

que 
querem

os 
perfeccionar 

o 
m

ejorar. 
E

l 

estudiante de artes es un enam
orado de lo que hace y 

sueña; de aquello que descubrió o eligió com
o proyecto 

de vida. La actitud conduce hacia el afinam
iento de las 

com
petencias. 

 a. 
A

prender 
a 

cooperar 
m

ás 
que 

a 
com

petir, 
considerando que el trabajo en equipo genera sentido 
de 

pertenencia, 
com

prom
iso 

y 
responsabilidad 

ciudadana, estim
ula la capacidad para el m

anejo de la 
autonom

ía com
o actor individual y colectivo en procesos 

de investigación creación y cam
bio, en el respeto por la 

diversidad 
y 

el 
pluralism

o. 
D

esarrollando 
así 

com
petencias 

interdisciplinares 
que 

m
otivan 

la 
proactividad y la confrontación de saberes, en un tiem

po 
y espacio de las artes visuales, donde no basta el 
trabajo individual y se hace necesaria la proyección 
cooperativa de los saberes hacia un desarrollo cultural 
de la sociedad. 
 b. 

A
prender 

a 
em

patizar 
con 

los 
procesos 

de 
creación artística, es decir con el sí m

ism
o y con los 

otros 
pares 

o 
docentes, 

hacia una 
convivencia 

que 
perm

ita 
percibir 

el 
estado 

em
ocional 

del 
otro, 

sus 
expectativas y sus estrategias, para la cooperación y 
com

unicación efectivas. E
n este contexto, la form

ación 
integral y el m

áxim
o desarrollo personal no se producen 

en 
el 

individuo 
aislado 

sino 
en 

la 
dinám

ica 
de 

las 
relaciones e interacciones en las que participa, aprende 
y convive con los otros. S

in desconocer la singularidad 



  de las condiciones individuales, los com
ponentes de la 

form
ación 

–autonom
ía, 

conocim
iento, 

sensibilidad, 
responsabilidad y sentido crítico– se producen en lo 
colectivo e interhum

ano: la form
ación integral se basa 

en 
el 

pluralism
o, 

el 
respeto 

por 
las 

diferencias, 
el 

reconocim
iento 

del 
otro, 

la 
intersubjetividad 

y 
la 

superación de las prácticas académ
icas que afianzan el 

individualism
o y dificultan el trabajo en equipo. 

 c. 
A

prender 
a 

autom
otivarse: 

es 
una 

de 
las 

características de todo artista en tanto los procesos de 
configuración 

de 
una 

obra 
artística 

im
plica 

incertidum
bres, tanteos, errores y retornos en el cam

ino. 
D

e esta m
anera el aprendizaje se guía por la capacidad 

del estudiante para fijar las propias m
etas, niveles y 

exigencias, 
y 

no 
por 

criterios 
extrínsecos 

o 
heterónom

os. La autonom
ía y la gestión de las m

etas es 
lo que la sociedad le dem

anda a un profesional y a un 
profesional en las artes en particular. 
E

stas com
petencias se reflejan en el currículo y en los 

syllabus.  
 D

. M
ecanism

os de seguim
iento de las com

petencias 
   C

om
o 

estrategia 
evaluativa 

del 
desarrollo 

de 
las 

com
petencias, se ha diseñado desde en el currículo las 

siguientes estrategias: 
 

a. Laboratorios de investigación y creación artística, 
los cuales sustentan el cam

ino para poner en escena de 
los 

procesos 
de 

creación, 
los 

productos 
u 

obras 
artísticas.  
 b. Los núcleos tem

áticos integradores 
 

Los 
N

úcleos 
Tem

áticos 
Integradores 

(N
TI) 

son 
una 

estrategia 
pedagógica 

para 
favorecer 

el 
aprendizaje 

significativo, m
ediante los cuales es posible abordar la 

form
ación com

o un proceso en continuo cam
bio que se 

construye m
om

ento a m
om

ento, dado por procesos de 
interacción – organización – actualización – redefinición 
en 

el 
que 

interviene 
un 

conjunto 
de 

subsistem
as 

interrelacionados. Los N
TI propician la articulación de 

los 
siguientes 

com
ponentes 

en 
el 

currículo 
del 

program
a: 

 Articulación 
de 

conocim
ientos relacionados 

con 
la 

form
ación disciplinar y de otras actividades académ

icas 
que hacen parte del currículo, m

ediante un proyecto 
integrador que se diseña para la com

prensión de un 
tem

a en particular y definido por sem
estre com

o lo 
indica la tabla 1. 
 Articulación de docentes y estudiantes, com

o actores 
del proceso form

ativo que aportan con sus diversas 
perspectivas 

y 
entran 

en 
diálogo 

para 
diseñar, 

desarrollar y evaluar el núcleo y el aprendizaje de los 



  estudiantes. E
l objeto de estos núcleos es activar la 

participación de los estudiantes y docentes alrededor de 
un tem

a, m
ediante la realización de un proyecto por 

sem
estre que sitúe las com

petencias de los estudiantes 
en escenarios de investigación y creación artística.  
  Articulación de teoría y práctica. 
E

l N
úcleo y el P

royecto Integrador utilizan herram
ientas 

teóricas y m
etodológicas de las disciplinas para indagar 

y 
cualificar 

procesos 
de 

creación 
apoyados 

en 
la 

investigación 
y 

C
reación 

A
rtística 

com
o 

un 
espacio 

donde se articula la teoría y la práctica. S
e espera que 

esta articulación trascienda a niveles de socialización en 
diferentes 

com
unidades 

articulando 
academ

ia 
y 

sociedad.  
 Articulación 

de 
los 

núcleos 
profesionales 

en 
relación con extensión y docencia ya que los núcleos 
integradores y sus respectivos proyectos indagan desde 
la 

práctica, 
tem

áticas 
propuestas 

en térm
inos 

de 
la 

realidad actual (relación con el contexto), orientado al 
logro 

de 
com

petencias 
en 

el 
estudiante 

y 
de 

sus 
intereses investigativos en artes visuales. 
 Articulación de dim

ensiones cognitiva, afectiva y 
estéticas, de m

anera que para el desarrollo de las 
com

petencias 
los 

valores, 
los 

conocim
ientos, 

y 
habilidades entran sim

ultáneam
ente en juego. 

 

Los 
beneficios 

de 
estas 

articulaciones 
parten 

de 
la 

consciencia 
que 

se 
adquiere 

sobre 
la 

evidente 
com

plejidad 
de 

la 
vida 

actual, 
que 

trascienden 
las 

sim
plificaciones teóricas y favorecen la confrontación de 

diferentes 
perspectivas 

com
o 

condición 
de 

la 
convivencia y de la producción hum

ana. 
 Los N

TI parten de preguntas, lugares de enunciación y 
referentes bibliográficos orientadores que se convierten 
en un ejercicio articulador de la exploración tem

ática y 
de las com

petencias propias del P
rogram

a y de las 
habilidades para las P

ruebas Saber P
ro, com

o son: 
P

ensam
iento 

lógico 
m

atem
ático, 

com
petencias 

lecto-
escritoras, 

proficiencia 
en 

idiom
a 

extranjero 
y 

com
petencias ciudadanas.   

 Las com
petencias que los estudiantes desarrollan en el 

program
a, 

tienen 
su 

escenario 
estético 

– 
artístico 

interdisciplinar 
en 

los 
N

TI, 
desarrollados 

con 
los 

proyectos integradores, que surgen de estos tem
as en 

cada uno de los sem
estres, de I a IX, propuestos y 

liderados por el N
úcleo C

ontextual, com
o se indica en la 

siguiente tabla: 



  

 
 

                  

Tabla 1. D
inám

ica de los N
úcleos Tem

áticos integradores, Proyectos integradores y núcleo responsable. 

       

SEM
ESTRE 

NÚCLEO
 TEM

ATIC
O

S 
INTEG

R
ADO

RES 
NUCLEO

 
RESPO

NSABLE 
PRO

YECTO
 

INTEG
R

ADO
R

 
Sem

estre I: 
“IM

AG
EN

” 
    

N
Ú

C
LEO

 
C

O
N

TEXTO
 Y 

TEO
R

ÍA D
EL 

AR
TE 

 
Sem

estre II: 
 

"N
AR

R
ATIVAS Y LEN

G
U

AJES" 
 

Sem
estre III: 

“ESPAC
IO

” 
PR

O
PU

E
STO

 
D

ES
D

E EL 
N

Ú
C

LEO
 D

E 
C

O
N

TEXTO
 Y 

TEO
R

ÍA D
E

L 
AR

TE 
  

Sem
estre IV: 

"LA C
IU

D
AD

 Y  LO
 PU

BLIC
O

" 
 

Sem
estre V: 

 
"C

U
ER

PO
 Y  R

ITU
AL" 

 

Sem
estre VI: 

“PAISAJE” 
 

Sem
estre VII VIII y IX 

 
“AR

TE Y AM
BIEN

TE” 
 



   
C

APITU
LO

 IV 
4. CRITERIO

S FO
RM

ATIVO
S 

 Principios C
urriculares 

 E
l 

P
rogram

a 
de 

A
rtes 

V
isuales, 

en 
relación 

con 
la 

P
olítica A

cadém
ico-C

urricular (P
A

C
) (C

onsejo S
uperior 

de 
la 

U
niversidad 

del 
Q

uindío, 
2016), 

prom
ueve 

la 
excelencia en la form

ación de sus estudiantes a partir de 
5 criterios fundam

entales de form
ación académ

ica que 
son:  
 Flexibilidad  
Investigación  
Interdisciplinariedad 
Transdisciplinariedad y M

ultidisciplinariedad  
R

egionalización 
Internacionalización 
 Los cuales se describen a continuación: 
 

LA FLEXIB
ILID

AD
  

 La flexibilidad es un criterio que se introduce en el 
diseño 

curricular 
del 

P
rogram

a 
y 

se 
establece 

en 
consonancia con lo propuesto en la P

olítica A
cadém

ico-

C
urricular de la U

niversidad ya que nos ayuda a orientar 
los 

procesos 
de 

enseñanza 
y 

aprendizaje 
hacia 

el 
desarrollo 

de 
capacidades 

de 
autoaprendizaje, 

autodisciplina, autodeterm
inación y autogestión.  

 La 
flexibilidad 

curricular 
com

o 
principio 

de 
accionar 

académ
ico, 

nos 
perm

ite 
la 

revisión 
y 

el 
ajuste 

perm
anente de los planes de estudio de acuerdo con las 

necesidades del contexto y los avances tecnocientíficos 
y socio hum

anísticos en el m
arco de las epistem

ologías 
de las artes visuales. 
 A

sí, el P
lan de E

studios tiene varias estrategias de 
flexibilidad curricular, a saber:  
 A. Franjas sin prerrequisitos:  
 Las franjas son una estrategia de flexibilidad curricular 
que perm

ite 
al estudiante la posibilidad de elegir a 

voluntad, el m
om

ento de cursar actividades académ
icas 

no determ
inadas por secuencias tem

porales a partir de 
segundo 

sem
estre, 

es 
decir 

después 
de 

cursar 
los 

fundam
entos básicos. Las franjas cuentan con currículos 

o syllabus integrados que perm
itan interrelación entre 

docentes y tópicos de indagación de los cursos, los 
cuales 

estarán 
descritos 

de 
m

anera 
particular 

y 
relacional.  Las franjas son las que se describen a 
continuación: 



   a. Franja de H
istoria del Arte: E

sta franja hace parte 
del N

úcleo de C
ontexto y Teoría del Arte.  

La franja de historia del arte se orienta no de m
anera 

lineal o diacrónica. Los núcleos integradores serán la 
guía para estudiar tem

as histórica y conceptualm
ente. E

l 
prim

er sem
estre aborda los orígenes, la introducción 

general y los conceptos básicos de la historia, arte, 
historia 

e 
historiografía 

del 
arte, 

para 
iniciar, 

en 
el 

segundo sem
estre, un recorrido flexible que perm

ite 
elegir una o varias actividades académ

icas de historia 
del 

arte 
con 

la 
posibilidad 

de 
ser 

cursadas 
en 

un 
sem

estre, de acuerdo a la elección e interés inm
ediato 

del estudiante y sin la restricción que representan los 
prerrequisitos. La franja contará con un syllabus para 
cada una de las actividades académ

icas y un syllabus 
integrado. En total son cinco cursos de historia del arte 
(desde sem

estre II al sem
estre V

I con 2 créditos cada 
uno) que, si bien son orientados por los tem

as de los 
núcleo integradores, parten de m

om
entos históricos y 

culturas específicas definidos en los syllabus. D
e los 

cinco 
cursos 

que 
com

ponen 
la 

franja, 
tres 

serán 
orientados bajo la m

etodología E
-Learning. A

dem
ás, a 

esta franja de H
istoria del A

rte le precede en prim
er 

sem
estre una introducción a la historia del arte, la cual 

es prerrequisito para dar inicio a la franja.      
 

b. 
Franja 

de 
A

rte 
y 

Pensam
iento 

A
m

biental 
y 

laboratorios del N
úcleo de C

ontexto y Teoría del 
A

rte.  
 E

sta franja orienta las dem
ás actividades académ

icas en 
cada sem

estre a partir de los núcleos integradores y 
m

ediante proyectos com
unes. En el prim

er y segundo 
sem

estre se ofertan los com
ponentes de Form

ación 
B

ásica 
y 

por 
tanto 

se 
establecen 

en 
térm

inos 
de 

prerrequisito ya que son necesarios para iniciar, en el 
tercer sem

estre, un recorrido m
ás flexible que perm

ite 
elegir un núm

ero m
ayor de actividades académ

icas de 
pensam

iento am
biental o laboratorio con la posibilidad 

de cursarlas en un solo sem
estre, de acuerdo a la 

elección e interés inm
ediato del estudiante y sin la 

restricción de los prerrequisitos. N
o obstante, en esta 

franja no se podrán tom
ar dos laboratorios en un solo 

sem
estre 

académ
ico. 

La 
franja 

cuenta 
con 

dos 
actividades 

académ
icas 

de 
A

rte 
y 

P
ensam

iento 
A

m
biental (dos créditos cada uno) y dos de laboratorios 

(dos créditos cada uno) con un total de 8 créditos. 
 c. Franja de C

rítica, C
uraduría y G

estión:  
 E

sta franja pertenece tam
bién al núcleo de C

ontexto y 
Teoría 

del 
A

rte 
y 

está 
precedida 

por 
S

em
iótica 

y 
H

erm
enéutica del A

rte en sem
estre IV

 com
o asignatura 

que es prerrequisito para dar inicio a la franja. La franja 
está com

puesta por tres cursos con 2 créditos cada uno 



  para un total de 6 créditos. E
l curso denom

inado “C
rítica 

del A
rte” será orientado bajo la m

etodología E
-learning y 

los espacios académ
icos de “C

uraduría y M
useografía” 

y 
de 

“G
estión 

C
ultural” 

serán 
orientados 

bajo 
la 

m
etodología B

-Learning. 
 d. Franja de Educación Artística Visual. 
 E

sta franja perteneciente al núcleo de C
ontexto y Teoría 

del A
rte está com

puesta por dos cursos de dos créditos 
cada uno, para un total de 4 créditos.    
 e. Franja de Fotografía Avanzada y Laboratorio de 
Fotografía y Franja de Anim

ación, Video Arte, Artes 
Electrónicas y Laboratorio de M

edios, en el Núcleo 
de Transm

edios. 
 E

l 
com

ponente 
de 

form
ación 

básico 
del 

N
úcleo 

de 
Transm

edios, lo constituye:  
D

ibujo B
ásico, C

om
posición y C

olor e Introducción a la 
Im

agen en prim
er sem

estre.  
P

intura, 
Tridim

ensionales, 
D

ibujo 
D

igital, 
Fotografía 

B
ásica y N

arrativas V
isuales y S

onoras, en segundo 
sem

estre; espacios académ
icos que son prerrequisito 

para iniciar en tercer sem
estre con un recorrido flexible 

que perm
ite elegir com

o franja actividades académ
icas 

de: Fotografía A
vanzada y Laboratorio de Fotografía, 

com
o tam

bién A
nim

ación, V
ideo A

rte (Im
agen M

óvil), 
A

rtes 
E

lectrónicas 
y 

Laboratorio 
de 

M
edios, 

con 
la 

posibilidad de cursarlas en un solo sem
estre, o de 

m
anera 

aleatoria 
y 

sin 
secuencias 

rígidas, 
con 

excepción de A
rtes G

ráficas, E
scultura D

igital, P
intura 

D
igital y C

reación A
udio V

isual, que deben cursarse en 
sem

estre III, Transm
edios en sem

estre IV
 y  A

rtes del 
Tiem

po 
y 

del 
E

spacio 
que 

necesariam
ente 

debe 
cursarse en el sem

estre V
.  

P
or 

lo 
dem

ás, 
estas 

franjas 
ofrecen 

unos 
espacios 

académ
icos que facilitan la elección e interés inm

ediato 
del estudiante, sin la restricción que representan los 
prerrequisitos.  
La 

franja 
de 

Fotografía 
A

vanzada 
y 

Laboratorio 
de 

Fotografía consta de dos (2) cursos con 5 créditos en 
total y la franja de A

nim
ación, V

ideo A
rte (Im

agen M
óvil), 

A
rtes E

lectrónicas y Laboratorio de M
edios cuenta con 

cuatro (4) cursos con 10 créditos en total.  
 f. Franja de Profundización: S

on espacios optativos y 
de libre elección, tam

bién se pueden entender com
o 

cursos 
en 

los 
que 

son 
tratados 

los 
problem

as 
em

ergentes de la disciplina, del perfil profesional o de 
los 

intereses 
investigativos 

de 
los 

estudiantes 
en 

relación con el trabajo de grado, para dar paso a una 
aplicación 

en 
contexto 

de 
los 

conocim
ientos 

disciplinares 
y 

profesionales. 
E

sta 
franja 

está 
relacionada 

directam
ente 

con 
el 

núcleo 
de 

Investigación C
reación A

rtística. Las profundizaciones 
se encuentran a partir del sem

estre V
II y cuentan con el 

prerrequisito de haber cursado el espacio académ
ico de 



  Investigación A
rtística II que pertenece al sem

estre V
I; 

todo esto da pie a que en el sem
estre VII el estudiante 

pueda 
elegir 

3 
de 

las 
6 

actividades 
académ

icas 
profesionales ofertadas, acreditando así un total de 9 
créditos de profundización. La franja de Profundización 
es uno de los enlaces entre la form

ación a nivel de 
pregrado y los intereses de form

ación pos gradual que el 
estudiante identifique.  
 B

. Franja con prerrequisitos:  
 

IN
VESTIG

AC
IÓ

N
 

 Investigación creación artística: En el ejercicio de 
graficación 

de 
la 

m
alla 

curricular, 
la 

Investigación  
C

reación Artística aparece representada com
o franja 

desde el tercer sem
estre, con la novedad de que ésta 

franja cuenta con prerrequisitos durante todo el trayecto 
que conduce hasta el noveno sem

estre. La razón de ser 
de los prerrequisitos, se haya en que la Investigación  
C

reación 
artística 

son 
concebidas 

com
o 

el 
cauce 

principal del currículo, com
o el núcleo académ

ico en el 
que 

desem
bocan 

las 
dem

ás 
franjas 

en 
form

a 
de 

flexibles afluentes que nutren el proceso form
ativo y 

conducen finalm
ente al trabajo de grado. E

l núcleo de 
Investigación C

reación A
rtística, 

será 
entonces 

el 
espacio donde el estudiante podrá ir dando cuenta de la 
interiorización 

de 
com

petencias 
y 

propósitos 
del 

program
a 

en 
térm

inos 
de 

la 
creación 

artística, 
los 

perfiles de form
ación, las líneas de investigación, la 

profundización 
y 

las 
electivas 

profesionales 
que 

dim
ensionan los intereses form

ativos pos graduales. Es 
bueno tener en cuenta que el trabajo de grado que los 
estudiantes elaboran para optar a su título, posee un 
reglam

ento 
que 

se 
encuentra 

para 
consulta 

en 
el 

program
a. 

A
l tratarse de un núcleo en el que se define el carácter y 

naturaleza del P
rogram

a, la flexibilidad adquiere figuras 
alternativas en: 
 

a. 
Los Laboratorios de Investigación C

reación 
Artística: E

spacios donde el estudiante explora 
sus 

intereses 
investigativos 

de 
una 

m
anera 

sistém
ica, orientada e interdisciplinaria, si es el 

caso, a interés del estudiante. 
 

b. 
La Interdisciplinariedad: M

odelo que se puede 
dar en los procesos de investigación y creación 
artística o en el trayecto hacia la configuración del 
trabajo de grado, ya sea en el interior de las 
disciplinas 

del 
arte 

o 
con 

otros 
cam

pos 
del 

conocim
iento en program

as de la Facultad de 
C

iencias 
H

um
anas 

y 
B

ellas 
A

rtes 
o 

de otras 
facultades.  

 
c. 

La M
odalidad de Trabajo de G

rado: E
lección 

que el estudiante tom
a basado en el reglam

ento. 
(docum

ento de consulta en el program
a). 



   
d. 

La 
Profundización: 

E
lección 

de 
actividades 

académ
icas 

de 
profundización 

que 
perm

iten 
apoyar 

tanto 
el 

interés 
investigativo 

com
o 

el 
interés profesional del estudiante con m

iras a la 
continuidad form

ativa pos gradual.  
 

e. 
Los sem

illeros y grupos de investigación: Los 
estudiantes podrán participar de la investigación 
form

ativa cursando las fases de los Sem
illeros y 

participando en los G
rupos de Investigación, lo 

que representa un incentivo para iniciar procesos 
investigativos 

en 
proyectos 

liderados 
por 

la 
U

niversidad 
y 

los 
docentes 

del 
P

rogram
a, 

acciones 
que 

en 
su 

debido 
m

om
ento 

les 
perm

itirán realizar conexiones con procesos de 
form

ación post gradual.  
 

f. 
Las Líneas de Investigación: E

l estudiante elige 
a partir del cuarto sem

estre una de las líneas de 
investigación 

propuestas 
por 

el 
program

a, 
elección 

que 
tendrán 

su 
pleno 

sentido 
en 

el 
m

om
ento de configurar su anteproyecto de grado.    

 N
ota: es de anotarse que esta dinám

ica de flexibilidad 
se dará gradualm

ente de tal m
anera que, una vez se 

tenga la prim
era cohorte (a los 5 años después de 

im
plem

entarse la m
odificación), se podrá tener en su 

totalidad en m
archa el plan de flexibilidad curricular.  

 C
. O

tras estrategias de flexibilidad curricular  
 a. Intersem

estrales: E
l program

a planeará actividades 
académ

icas inter sem
estrales presenciales o virtuales 

de acuerdo a la disponibilidad del recurso hum
ano y al 

núm
ero de estudiantes; m

ínim
o de 20 y un m

áxim
o de 

25. Lo anterior siem
pre y cuando la actividad académ

ica 
cuente 

con 
la 

intensidad 
horaria 

estipulada 
para 

espacios 
inter 

sem
estrales 

y 
con 

las 
norm

ativas 
institucionales vigentes.   
b. Estudiantes auxiliares: 

La 
universidad 

ofrece 
la 

oportunidad 
a 

los 
estudiantes 

de 
participar 

en 
las 

dinám
icas adm

inistrativas y académ
icas com

o auxiliares 
adm

inistrativos, 
de 

docencia, 
de 

investigación 
o 

de 
extensión, con lo cual se incentivan y se ponen a prueba 
en la práctica laboral, las capacidades y com

petencias 
que se van desplegando durante el proceso académ

ico 
del pregrado en A

rtes V
isuales. 

c. 
H

om
ologación 

y 
m

ovilidad. 
Los 

S
em

inarios, 
Talleres, P

asantías, R
esidencias, C

ursos de E
xtensión, 

D
iplom

ados y otras actividades relacionadas con el perfil 
profesional, com

o Intercam
bios o asignaturas cursadas 

y 
aprobadas 

en 
otra 

universidad, 
podrán 

ser 
hom

ologados por actividades académ
icas propias del 

P
rogram

a, siem
pre y cuando correspondan, al núm

ero 
de créditos, a la intensidad horaria de asistencia directa 
y 

a 
los 

contenidos 
y 

productos 
de 

las 
actividades 



  académ
icas 

hom
ologadas. 

Las 
hom

ologaciones 
se 

aplican según la norm
atividad institucionales vigente.  

d. 
Virtualización 

de 
actividades 

académ
icas: 

S
iguiendo los lineam

ientos de la Política A
cadém

ico-
C

urricular de la U
niversidad del Q

uindío, el program
a 

proyectará el diseño m
ínim

o de dos de sus espacios 
académ

icos para que sean ofertados de m
anera virtual 

en sus m
odalidades e ó b-learning. 

  

IN
TER

D
ISC

IPLIN
AR

IED
AD

 
 Las A

rtes V
isuales de la U

niversidad del Q
uindío se 

definen por las dinám
icas interdisciplinarias, que, en sus 

propósitos de investigación y creación artística, acuden 
a 

otros 
cam

pos 
del 

conocim
iento, 

lo 
que 

perm
ite 

abordar epistem
ológicam

ente problem
as actuales del 

arte en térm
inos estético – am

bientales y dentro de los 
fenóm

enos actuales de la globalización.   
 E

l program
a teje un currículo que propicia la form

ación 
disciplinar a partir de la m

irada introspectiva del m
ism

o, 
en 

contraste 
con 

una 
visión 

estética 
am

pliada 
del 

contexto, esto últim
o im

plica conectar académ
icam

ente 
el currículo con cam

pos del conocim
iento pertinentes a 

la form
ación com

plem
entaria de las artes, tales com

o 
los estudios visuales y plásticos, arquitectura, estética, 
filosofía, 

antropología, 
diseño 

y 
creación 

y 

fundam
entalm

ente 
el 

pensam
iento 

am
biental 

que 
lo 

integra.  
 S

iendo consecuentes con la prom
oción de la excelencia 

en 
cuanto 

a 
principios 

curriculares, 
el 

P
rogram

a 
prom

ueve 
procesos 

de 
form

ación 
interdisciplinar 

en 
investigación 

y 
creación 

artística, 
m

ediante 
la 

consolidación 
de 

los 
grupos 

de 
investigación 

que 
im

pulsan, acom
pañan y apoyan los proyectos de trabajo 

de 
grado 

de 
los 

estudiantes, 
com

o 
tam

bién 
la 

program
ación perm

anente de foros y sem
inarios con la 

participación 
de 

académ
icos 

nacionales 
e 

internacionales 
que 

am
plían 

las 
experiencias 

significativas de la com
unidad académ

ica del P
rogram

a, 
com

prendiendo 
de 

esta 
m

anera 
que 

la 
form

ación 
m

ultidisciplinar e interdisciplinar im
plica el estudio de 

problem
as concebidos com

o sistem
as com

plejos y que 
son pertinentes para la form

ación, la investigación y la 
proyección social de la E

ducación S
uperior. 

 Igualm
ente, y dentro de los propósitos form

ativos para 
prom

over 
la 

excelencia 
académ

ica 
en 

aspectos 
interdisciplinares, 

el 
P

rogram
a 

fom
enta 

desde 
su 

gestión curricular, relaciones académ
icas con diversos 

program
as de pregrado de las distintas Facultades de 

U
niversidad 

del 
Q

uindío, 
tal 

es 
el 

caso 
de 

los 
program

as de B
iología, la Licenciatura de B

iología y 
E

ducación A
m

biental, la Licenciatura en Literatura y 
Lengua 

C
astellana, 

el 
P

rogram
a 

de 
Filosofía, 

entre 



  otros, con quienes se adelantan actividades de fom
ento 

a la investigación a partir de sem
inarios internacionales, 

foros y lecciones inaugurales que perm
iten poner en 

com
ún 

trabajos 
académ

icos 
colaborativos 

e 
investigativos 

en 
torno 

a 
problem

áticas 
actuales 

abordados interdisciplinariam
ente. 

 Finalm
ente es im

portante advertir que para lograr este 
objetivo 

se 
requiere 

de 
un 

equipo 
de 

docentes 
integrados interdisciplinariam

ente, es decir, académ
icos 

que dim
ensionan el m

arco conceptual del eje articulador 
del P

rogram
a de A

rtes V
isuales de la U

niversidad del 
Q

uindío: el pensam
iento am

biental, lo que perm
itirá 

definir 
bajo 

este 
enfoque 

las 
problem

áticas 
de 

los 
núcleos tem

áticos integradores y los dem
ás procesos 

de form
ación. 

 

TR
AN

SD
ISC

IPLIN
AR

IED
AD

  
 Las artes no siguen m

odelos lineales que recurren a la 
diada 

o 
form

ula: 
"un 

problem
a-una 

solución", 
pues 

identificam
os 

en 
los 

procesos 
de 

investigación 
y 

creación 
artística 

un 
m

odelo 
dialógico, 

recursivo 
y 

retroactivo. 
C

om
o se vio anteriorm

ente en el punto de problem
ática 

local, regional y nacional a la cual le aporta el P
rogram

a, 
dichas problem

áticas actuales, tales com
o: la crisis del 

agua, m
igraciones forzosas, pobreza, crisis am

bientales, 

violencia, terrorism
o, neo-im

perialism
o, destrucción de 

tejidos sociales, etc, no pueden ser abordada de la 
m

ejor m
anera, sólo desde el ám

bito de la disciplina de 
las artes visuales; se trata de un desafío transdisciplinar. 
 D

e esta m
anera, el program

a de A
rtes V

isuales da un 
prim

er paso hacia la transdisciplinariedad m
ediante la 

puesta 
en 

el 
escenario 

del 
currículo 

y 
de 

m
anera 

pedagógica, 
los 

núcleos 
tem

áticos 
integradores, 

es 
decir, los sem

estres abordan asuntos actuales desde 
diferentes 

disciplinas 
o 

cam
pos 

del 
conocim

iento; 
im

portan 
m

ás 
las 

tem
áticas 

que 
las 

disciplinas 
específicas. 

P
or 

ejem
plo, 

el 
asunto 

del 
cuerpo 

es 
abordado conceptualm

ente desde la historia del arte, el 
pensam

iento am
biental desde la filosofía, la teoría del 

arte y los procesos de investigación y creación artística 
desde 

los 
m

edios 
digitales, 

logrando 
así 

la 
transdisciplinariedad en cada uno de ellos. Ya que no se 
trata del estudio del cuerpo desde el interés exclusivo de 
cada uno de estos cam

pos del conocim
iento sino com

o 
asunto integral. 

TR
AN

SVER
SALID

AD
 

E
l 

program
a 

de 
artes 

visuales 
tiene 

en 
su 

diseño 
curricular y com

o elem
entos transversales, el N

úcleo de 
Investigación 

y 
Creación 

Artística, 
actividades 

académ
icas que recorren el currículo en los sem

estres I 
a IX

, con objetivos de form
ación en investigación básica 

y en investigación artística que perm
iten, a partir del 

sem
estre 

III, 
consolidar 

las 
dinám

icas 
investigativas 



  necesarias 
para 

la 
form

ulación 
del 

anteproyecto 
de 

grado hasta el sem
estre V

II, el cual, a partir de dicho 
sem

estre, 
deberá 

ser 
presentado 

ante 
el 

C
onsejo 

C
urricular o quien haga sus veces y así dar apertura al 

proyecto final de trabajo de grado en sus diferentes 
m

odalidades (sem
estres V

III y IX.) 
 E

ste trayecto form
ativo es constituyente de las líneas de 

investigación y los niveles de profundización necesarios 
para la form

ación visual y es m
ediante los laboratorios 

de creación e investigación artística, y sus actividades 
respectivas 

com
o 

tam
bién 

se 
transversalizan 

los 
procesos 

form
ativos 

en 
las 

fases 
I, 

II 
y 

III 
de 

los 
sem

illeros  
 

D
ESAR

RO
LLO

 D
E LAS TIC

 EN
 AM

B
IEN

TES 
VIR

TU
ALES  

 
La 

universidad 
ofrece 

m
ediante 

el 
C

om
ponente 

de 
Form

ación 
P

ersonal, 
procesos 

de 
form

ación 
en 

Tecnologías de la Inform
ación y la C

om
unicación (TIC

), 
planteando 

que: 
“La 

em
ergencia de 

las 
TIC

 
en 

las 
últim

as décadas ha cam
biado la econom

ía, la política, 
las prácticas culturales y los procesos educativos. La 
transm

isión, alm
acenam

iento, transform
ación y creación 

de 
inform

ación 
se 

han 
convertido 

en 
prácticas 

cotidianas, 
y 

las 
universidades 

tienen 
la 

gran 
responsabilidad de hacerse cargo de la form

ación de 

personas, 
ciudadanos 

y 
profesionales 

que 
estén 

en 
capacidad de participar de un m

undo cam
biante, en el 

que las interacciones entre tecnologías, inform
ación, 

com
unicación y sociedad son el nuevo escenario de 

producción 
económ

ica 
y 

por 
tanto 

de 
desem

peño 
profesional, 

para 
lo 

cual 
es 

im
portante 

adquirir 
la 

com
petencia de aprender colaborativam

ente a lo largo 
de la vida.”  
 P

ara 
el 

desarrollo 
de 

los 
procedim

ientos 
en 

la 
incorporación de las TIC

 en la form
ación investigativa, el 

P
rogram

a de A
rtes Visuales cuenta con el apoyo del 

C
entro de S

istem
as y N

uevas Tecnologías (C
S

N
T), con 

la U
nidad de V

irtualización y el C
entro A

udiovisual de la 
U

niversidad. 
 E

l C
S

N
T es la oficina encargada de brindar el soporte 

y asesoría necesarios 
en 

todos 
los 

procesos 
que 

involucren el desarrollo de la plataform
a tecnológica de 

la 
U

niversidad. 
C

uenta 
con 

dos 
grandes 

áreas: 
1) 

Infraestructura 
de 

com
unicaciones 

(Telecom
unicaciones, 

soporte 
técnico 

y 
salas 

m
ultipropósito) 

y 
2) 

A
plicativos 

y 
D

esarrollo 
(A

dm
inistración, portal y servicios w

eb, y sistem
as de 

inform
ación). 

 La U
nidad de V

irtualización articula los lineam
ientos 

pedagógicos, 
com

unicativos, 
tecnológicos 

y 
organizacionales 

para 
el 

perfeccionam
iento 

de 
la 



  docencia y el aprendizaje presencial con herram
ientas 

que optim
icen la interacción y las interactividades en los 

procesos de enseñanza aprendizaje. 
 E

l C
entro A

udiovisual tiene com
o m

isión brindar apoyo a 
las 

actividades 
académ

icas 
e 

investigativas, 
a 

la 
producción y difusión de conocim

iento a través de la 
creación 

y 
puesta 

en 
m

archa 
de 

proyectos 
de 

educación–com
unicación. E

ntre otros servicios presta 
los 

siguientes: 
producción 

de 
televisión, 

fotografía, 
producción m

ultim
edia y archivo audiovisual. 

 E
l uso de las TIC

 para los procesos form
ativos en 

am
bientes virtuales de los estudiantes del P

rogram
a de 

A
rtes V

isuales estará vinculado con el acceso y m
anejo 

de la plataform
a de apoyo a los procesos educativos 

m
oodle, 

en 
la 

cual 
los 

docentes 
podrán 

desarrollar 
contenidos 

de 
las 

asignaturas 
a 

partir 
de 

textos 
y 

actividades com
o foros, chat, tareas, exám

enes, entre 
otras.  
 Las realizaciones de estas actividades podrán llevarse a 
cabo en los espacios y equipos destinados para el 
P

rogram
a com

o la Sala M
ac, los laboratorios de m

edios 
y las salas m

ultivisuales con los que cuenta la Facultad, 
con 

el 
objetivo 

de 
propiciar 

la 
P

articipación 
en 

A
m

bientes 
V

irtuales 
(P

A
V

) 
com

o 
herram

ienta 
de 

acom
pañam

iento y de form
ación transversal.  

 

E
l P

rogram
a de A

rtes V
isuales tiene en su estructura 

curricular 
el 

núcleo 
de 

Transm
edios 

en 
el 

cual 
los 

estudiantes 
desarrollan 

com
petencias 

análogas, 
digitales y electrónicas m

ediante la m
anipulación de 

im
ágenes estáticas y en m

ovim
iento, orientadas a la 

investigación y creación artística.  
 A

dem
ás, 

el 
program

a 
se 

proyecta 
al 

2025 
con 

5 
actividades académ

icas con la m
etodología e-learning 

(H
istoria del A

rte I, H
istoria del A

rte II e H
istoria del A

rte 
V

, C
ritica del A

rte y Fundam
entos de E

stética) y dos b-
learning (C

uraduría y M
useografía y G

estión C
ultural) 

adem
ás 

se 
busca 

incorporar 
en 

las 
m

etodologías 
presenciales 

m
etodologías 

de 
aula 

invertida 
que 

perm
itan el uso de las tic en las diferentes actividades 

académ
icas. 

 E
l 

universo 
de 

las 
TIC

 
abarca 

los 
cam

pos 
de 

la 
com

unicación y en este sentido el program
a estructura 

diferentes estrategias virtuales, com
o es el caso del 

B
oletín inform

ativo m
ensual que teje la inform

ación y la 
com

unicación entre los diferentes actores del program
a. 

A
sí m

ism
o, el espacio radial R

itm
o V

isual establece 
relación inform

ativa y com
unicativa con la com

unidad 
local y regional.  
   



  LA C
ALID

AD
 IN

STITU
CIO

N
AL 

 La calidad de los procesos de form
ación académ

ica del 
P

rogram
a 

de 
A

rtes 
V

isuales 
se 

rige 
por 

criterios 
y 

exigencias 
de 

la 
Educación 

S
uperior 

(M
inisterio 

de 
E

ducación 
N

acional) 
y 

de 
la 

U
niversidad, 

fundam
entados en la calidad docente, en los procesos 

de 
autoevaluación, 

en 
el 

fortalecim
iento 

de 
las 

condiciones 
académ

icas, 
program

ación 
académ

ica, 
regionalización, internacionalización, gestión curricular, 
infraestructura, regionalización e internacionalización.  
 

C
alidad de los docentes 

 S
egún al P

royecto E
ducativo U

niquindiano (P
E

U
) en sus 

P
erspectivas 

de 
desarrollo 

docente 
“ser 

profesor 
universitario im

plica una tarea de autoform
ación, que se 

justifica 
y 

existe 
por 

la 
im

portancia 
dada 

al 
saber 

superior” 7. 
Los 

profesores 
del 

P
rogram

a 
de 

A
rtes 

V
isuales 

siguiendo 
las 

políticas 
de 

la 
U

niversidad, 
asum

e 
el 

com
prom

iso 
con 

la 
Institución, 

siem
pre 

buscando m
ejorar la calidad educativa. R

azón por la 
cual la Institución convoca, m

otiva y prepara a sus 
docentes para alcanzar en colectivo los retos y desafíos 
que hoy la sociedad le dem

anda. P
ara dar cum

plim
iento 

a lo anterior la U
niversidad y sus 7 Facultades han 

                                            
7 

P
olo, 

Leonardo. 
E

l 
profesor 

universitario. 
C

olección 
Investigación-

D
ocencia. U

niversidad de la Sabana. IS
B

N
 12-0146-7 

trazado el P
lan de D

esarrollo P
rofesoral 2016-2020 que 

busca, entre otras cosas, fortalecer las necesidades 
form

ativas 
de 

los 
docentes 

de 
los 

P
rogram

as 
A

cadém
icos. D

e esta m
anera el P

rogram
a dim

ensiona 
su plan de form

ación pos gradual (2015-2020). 
 E

l 
P

rogram
a 

prom
ueve 

a 
través 

de 
la 

Facultad 
de 

C
iencias 

H
um

anas 
y 

B
ellas 

A
rtes, 

la 
m

ovilidad 
académ

ica 
de 

sus 
docentes, 

m
ediante 

un 
estím

ulo 
institucional 

que 
perm

ita 
a 

través 
de 

sem
inarios, 

congresos y eventos académ
icos, im

pulsar la excelencia 
form

ativa 
e 

investigativa, 
para 

el 
beneficio 

de 
la 

com
unidad académ

ica en general.  
Igualm

ente, 
el 

P
rogram

a 
proyecta 

tener 
al 

2025, 
7 

docentes capacitados en el uso de la segunda lengua y 
7 docentes con com

petencias en el uso de la plataform
a 

virtual. 
   A

l 2025 el program
a contará con 217 estudiantes de 

sem
estre 

I 
al 

IX
 

sem
estres 

(con 
un 

cupo 
de 

30 
estudiantes para el prim

er sem
estre). Se proyecta la 

perm
anencia de 7 docentes de tiem

po com
pleto con 

estudios de M
aestría en su totalidad y 4 de ellos con 

D
octorado. E

stos docentes tendrán experiencia com
o 

investigadores en el cam
po de las artes plásticas o 

visuales, la estética, la filosofía, los m
edios electrónicos, 

el diseño o la arquitectura y en relación con las líneas de 
investigación 

del 
program

a 
que 

nacen 
de 

la 



  Investigación 
C

reación 
A

rtística 
y 

el 
P

ensam
iento 

A
m

biental, la población y el territorio. 
 Lo anterior le apunta al fortalecim

iento del núm
ero y 

calidad del personal docente (docencia, investigación y 
extensión) y al cum

plim
iento de la m

eta del P
lan de 

D
esarrollo Institucional (P

D
I- 2016-2025), en su sección 

“6.1.1 P
ILA

R
 E

STR
ATÉ

G
IC

O
 1”, que busca la C

alidad 
A

cadém
ica P

ertinente” proyectando: “C
ontar con 120 

docentes de planta con título de doctorado y alcanzar el 
90%

 de los docentes ocasionales con título de m
aestría 

o 
doctorado”, 

(U
niversidad 

del 
Q

uindío, 
2016).

La autoevaluación 
 La U

niversidad del Q
uindío está com

prom
etida con la 

calidad 
y 

el 
m

ejoram
iento 

continuo, 
la 

eficacia, 
la 

eficiencia 
y 

la 
efectividad 

de 
sus 

procesos, 
y 

la 
satisfacción de las expectativas de su com

unidad y su 
contexto. 

P
or 

esto, 
tiene 

com
o 

política 
la 

im
plem

entación 
de 

prácticas 
de 

autocontrol, 
autoevaluación, transparencia y responsabilidad social 
(P

E
U

, 2016, p.30).  
 E

l proceso de autoevaluación en la U
niversidad del 

Q
uindío se caracteriza por ser participativo (toda la 

com
unidad está convocada); reflexivo (lo prim

ordial es la 
revisión crítica y perm

anente sobre el propio quehacer 
de la universidad); y productivo (el principal resultado 
será el aseguram

iento de la calidad a través de planes 
de 

m
ejoram

iento 
que 

tracen 
nuevos 

retos, 
nuevos 

rum
bos a la Institución y productos pertinentes (P

E
U

, 
20167, p.30).  
 

E
n enero de 2014 el program

a inicia sus actividades con 
24 estudiantes y en abril 30 de 2014, m

ediante acuerdo 
005 

del 
C

onsejo 
A

cadém
ico 

de 
la 

U
niversidad 

del 
Q

uindío se dio respuesta al requerim
iento hecho por el 

M
inisterio 

de 
E

ducación 
N

acional 
(a 

través 
de 

la 
D

irección 
de 

C
alidad 

para 
la 

E
ducación 

S
uperior), 

consistente en brindar inform
ación adicional relacionada 

con la actualización del D
ocum

ento M
aestro y en el cual 

se 
hicieron 

m
odificaciones 

a 
la 

m
alla 

curricular 
en 

cuanto al núm
ero de sem

estres y el núm
ero de créditos 

para algunos espacios académ
icos, ejercicio que no 

afectó el prim
er sem

estre y tuvo pocas  repercusiones 
en los dem

ás, com
o se registra en dicho docum

ento, 
enviado al M

inisterio de E
ducación en m

ayo de 2014. 
E

n el 2015 y para dar respuesta al num
eral 3 del 

A
rtículo 2.5.3.2.2.2. decreto 1075 de 2015 del M

inisterio 
de E

ducación N
acional, se inició el prim

ero de los dos 
procesos de autoevaluación que im

plica, las condiciones 
de 

calidad 
del 

program
a 

(nueve) 
y 

de 
carácter 

institucional (seis), las cuales fueron valoradas a la luz 
del 

inform
e 

de 
los 

pares 
académ

icos 
con 

la 
consecuente construcción del plan de m

ejoram
iento, 



  así com
o el análisis de la evolución del program

a frente 
a 

los 
resultados 

que 
ha 

obtenido 
en 

m
atrícula, 

perm
anencia y graduados, y el efecto de las estrategias 

aplicadas para m
ejorar los resultados en los exám

enes 
de calidad para la educación superior.  
E

sta prim
era autoevaluación del P

rogram
a de A

rtes 
V

isuales, ha coincidido con las profundas m
odificaciones 

curriculares al interior de toda la U
niversidad del Q

uindío 
puestas en m

archa en el 2015 m
ediante la renovación 

del P
E

U
 - P

royecto E
ducativo de la U

niversidad del 
Q

uindío -  y el P
A

C
 - P

olítica A
cadém

ico C
urricular -, los 

cuales 
trazan 

rutas 
a 

todos 
los 

program
as 

de 
la 

universidad 
para 

m
odernizar 

sustancialm
ente 

estos 
procesos curriculares.  
E

n el segundo sem
estre de 2016 y para dar respuesta al 

num
eral 3 del A

rtículo 2.5.3.2.2.2. decreto 1075 de 2015 
del 

M
inisterio 

de 
Educación 

N
acional, 

se 
inició 

el 
segundo de los dos procesos de autoevaluación que 
im

plica 
lo 

que 
hem

os 
denom

inado 
el 

FA
C

TO
R

 
P

R
O

C
E

S
O

S
 A

C
A

D
ÉM

IC
O

S
 es decir: la Integralidad del 

C
urrículo, 

Flexibilidad 
del 

C
urrículo, 

Interdisciplinariedad, 
M

etodologías 
de 

E
nseñanza 

y 
A

prendizaje, 
S

istem
a 

de 
E

valuación 
de 

E
studiantes, 

Trabajos 
de 

los 
E

studiantes, 
E

valuación 
y 

A
utorregulación del Program

a, E
xtensión o P

royección 
S

ocial,  R
ecursos B

ibliográficos, R
ecursos Inform

áticos 
y de C

om
unicación, R

ecursos de Apoyo D
ocente. 

 

E
l program

a de A
rtes V

isuales establece los criterios y la 
m

etodología de autoevaluación en un proceso com
plejo 

que 
define 

las 
directrices 

que 
consolidan 

la 
autorregulación 

y 
la 

búsqueda 
perm

anente 
de 

la 
excelencia y la calidad para dar respuesta, de m

anera 
fundam

ental, a las necesidades propias del program
a 

m
anifestadas y evidenciadas en las diferentes jornadas 

de autoevaluación llevadas a cabo con la com
unidad 

educativa (estudiantes y docentes) y orientadas por el 
com

ité 
de 

autoevaluación. 
D

ichas 
actividades 

de 
autoevaluación 

se 
pueden 

sintetizar 
de 

la 
siguiente 

m
anera:  x 

R
euniones de C

onsejos de Facultad 
x 

R
euniones de C

onsejos C
urriculares 

x 
R

euniones 
plenarias 

con 
profesores 

catedráticos del P
rogram

a 
x 

C
laustros 

am
pliados 

con 
docentes 

catedráticos, ocasionales y representantes 
de estudiantes  

x 
A

sam
bleas am

pliadas de estudiantes 
x 

M
esas de trabajo. 

x 
S

ocialización 
de 

avances 
ante 

las 
instancias académ

icas y adm
inistrativas. 

 
La autoevaluación en el P

rogram
a de A

rtes V
isuales, 

adem
ás de hacer un balance de los alcances en las 

dinám
icas 

y 
desarrollos, 

se 
convierte 

en 
una 

oportunidad 
para 

plantear 
nuevos 

derroteros, 
definir 

otros objetivos, fortalecer las relaciones colectivas y 



  profundizar el com
prom

iso de cada estam
ento con su 

V
isión y M

isión. 

El fortalecim
iento de las condiciones académ

icas 
 S

on 
pilares 

estratégicos 
del 

P
lan 

de 
D

esarrollo 
Institucional 2016-2025 (P

D
I): 

 a. La C
alidad Académ

ica Pertinente: La calidad en el 
program

a 
se 

refleja 
en 

su 
estructura 

curricular 
nuclearizada, 

flexible, 
holística 

y 
sistém

ica, 
en 

los 
procesos 

de 
docencia, 

investigación, 
extensión 

y 
proyección social, desarrollada en contexto y a partir de 
los 

principios 
fundam

entales 
de 

la 
investigación 

y 
creación artística de las artes visuales y el pensam

iento 
am

biental.  
 b. 

La 
Investigación 

pertinente: 
m

ediante 
la 

transversalidad del núcleo investigativo en el trayecto 
form

ativo 
del 

plan 
de 

estudios 
conducente 

a 
la 

configuración del trabajo de grado y en su relación con 
las líneas de investigación, la oferta de profundización y 
los intereses investigativos de los estudiantes. E

stos 
procesos investigativos son orientados por los principios 
am

bientales que se desprenden del N
úcleo C

ontextual. 
Lo anterior teniendo en cuenta las políticas del P

D
I que 

ha perm
itido un “P

osicionam
iento com

o institución que 
investiga e innova en lo económ

ico, lo industrial, lo 
am

biental, lo cultural y lo político, m
ediante grupos y 

program
as de investigación consolidados”. 

 c. La Proyección social y extensión pertinente. Los 
procesos 

de 
investigación 

y 
creación 

artística 
m

encionados anteriorm
ente perm

iten la extensión y la 
proyección 

social 
con 

el 
"A

poyo, 
participación 

y 
contribución con proyectos, iniciativas y actividades del 
conocim

iento y la investigación, que aporten soluciones 
a las problem

áticas del entorno” (P
D

I) 
 E

l P
rogram

a en su reform
a actual ubica su proceso 

curricular en relación dialógica con los m
as im

portantes 
referentes nacionales para la form

ación en artes  
 

Program
ación académ

ica 
 E

l 
P

rogram
a 

de 
A

rtes 
V

isuales 
desarrolla 

perm
anentem

ente 
una 

program
ación 

académ
ica 

consecuente tanto con las necesidades form
ativas de 

investigación, de extensión y proyección social, com
o de 

práctica 
artística. 

Según 
la 

estructura 
curricular 

del 
program

a 
y 

de 
sus 

contenidos 
m

icrocurriculares 
se 

planean actividades académ
icas que com

plem
enten y 

am
plíen 

los 
horizontes 

form
ativos 

y 
brinden 

actualización 
a 

la 
com

unidad 
académ

ica, 
con 

estrategias com
o: 

x 
C

onferencias  
x 

S
em

inarios  
x 

Foros  



  

x 
Talleres  

x 
Laboratorios de creación 

x 
P

rogram
as de actualización académ

ica 
x 

A
ctividades 

de 
exhibición 

y 
circulación 

de 
procesos de investigación y creación artística  

x 
E

ncuentros form
ativos de estudiantes con otras 

instituciones 
 A

ctividades que hacen parte de las m
odalidades de 

trabajo de grado, cursos intersem
estrales y de extensión 

(según norm
atividad vigente). 

 

R
egionalización 

 La 
regionalización, 

com
o 

uno 
de 

los 
com

prom
isos 

esenciales de la U
niversidad del Q

uindío, se concibe 
com

o la posibilidad de potenciar el desarrollo social de 
la 

ecorregión 
desde 

los 
diferentes 

procesos 
de 

docencia, 
investigación 

y 
la 

extensión 
o 

proyección 
social. E

n este sentido, se asum
e com

o política que 
garantiza 

el 
acceso 

a 
la 

educación 
superior 

de 
la 

población de toda la geografía y de los diversos ám
bitos 

socioculturales que hacen parte de nuestra ecorregión y 
desde ella a todo el país. Y, desde otra perspectiva, se 
expresa en la articulación de la U

niversidad del Q
uindío 

con las Instituciones de E
ducación Superior (IE

S
) de la 

región a partir de sus ejes m
isionales. (P

AC
, 2016, p. 

39).  

 E
sto con el objeto de incidir sobre la realidad que atañe 

a los diversos estam
entos sociales en la validación de 

las 
necesidades, 

en 
la 

potencialización 
de 

las 
perspectivas de desarrollo y en coadyuvar a la solución 
de 

los 
problem

as 
estructurales 

de 
la 

región 
con 

perspectiva 
global. 

A
m

bas 
perspectivas 

tienen 
en 

com
ún 

el 
hecho 

de 
tener 

com
o 

principal 
criterio 

el 
aseguram

iento del desarrollo de procesos académ
icos 

de calidad. 
 La relación con el sector externo del P

rogram
a de A

rtes 
V

isuales 
se 

garantiza 
m

ediante 
actividades 

com
plem

entarias a la actividad académ
ica orientada, las 

cuales inciden en la aplicación de conocim
ientos de los 

estudiantes 
en 

un 
contexto 

determ
inado 

y 
así 

profundizar en su quehacer artístico.  
 E

stas 
prácticas 

del 
quehacer 

artístico 
se 

respaldan 
m

ediante convenios suscritos entre la U
niversidad y 

diferentes entidades de E
ducación Superior de la región 

y 
el 

país. 
E

l 
program

a, 
en 

este 
sentido, 

adelanta 
convenios 

con 
universidades 

locales, 
regionales, 

nacionales 
e 

internacionales 
que 

perm
itirán 

la 
realización 

de 
eventos 

colaborativos, 
proyectos 

de 
extensión, 

pasantías, 
residencias 

artísticas 
y 

la 
proyección de las líneas de investigación: Investigación 
C

reación A
rtística y el A

rte y el P
ensam

iento A
m

biental, 
la población y el territorio, esta últim

a en el ám
bito 



  Latino-A
m

ericano, 
el 

cual 
nos 

perm
ite 

hacer 
una 

relación de la m
irada regional com

o ecorregión con 
proyección al m

undo. Lo anterior teniendo en cuenta 
que esta región se ubica geográficam

ente, y m
ás allá de 

una división política, desde la cuenca del M
agdalena y la 

C
uenca del C

auca, ecorregión en la cual em
ergen los 

procesos creativos del program
a.  

 

Internacionalización 
 La internacionalización es un factor im

portante en la 
P

olítica A
cadém

ica C
urricular 2016-2025 y en el P

lan de 
D

esarrollo 
Institucional 

2016-2015 
(U

niversidad 
del 

Q
uindío, 2016).  

 La internacionalización se considera tanto en la V
isión 

Institucional, 
donde 

se 
propone 

obtener 
un 

reconocim
iento internacional, m

ediante la “P
rom

oción de 
oportunidades 

académ
icas, 

de 
fom

ento 
de 

la 
investigación 

y 
de 

intercam
bio 

cultural, 
generando 

m
ayor visibilidad y reconocim

iento de la institución”. 
 A

sí, 
el 

objetivo 
estratégico 

del 
P

E
U

 
(2016) 

de 
la 

universidad, es “A
rticular los procesos académ

icos, de 
docencia, 

investigación, 
extensión 

y 
de 

cultura, 
m

ediante convenios y redes a nivel internacional, con el 
fin de visibilizar la U

niversidad del Q
uindío” (P

E
U

, 2016, 
p. 17). 
 

La Política A
cadém

ico-curricular (P
A

C
, 2016, p.40), por 

su 
parte, 

plantea 
que 

la 
internacionalización 

debe 
articular la Institución en el contexto m

undial, optim
izar 

procesos de docencia, investigación y extensión, abrir 
espacios para la proyección y vinculación con redes 
académ

icas 
internacionales, 

instaurar 
y, 

finalm
ente 

propiciar la m
ovilidad estudiantil y profesoral. 

 La flexibilidad, la regionalización y la internacionalización 
se expresan en la m

ovilidad a través del currículo, el 
cual 

posibilita 
que 

estudiantes 
y 

docentes 
puedan 

realizar parte de sus estudios o ejercer la docencia, la 
investigación 

y 
la 

extensión 
en 

instituciones 
de 

educación 
superior 

de 
la 

región, 
del 

país 
o 

internacionalm
ente. 

 A
 través de la U

nidad de R
elaciones Internacionales e 

Interinstitucionales 
(U

R
II) 

el 
P

rogram
a 

prom
ueve 

la 
internacionalización 

m
ediante 

acciones 
de 

m
ovilidad 

internacional que dé a los estudiante y profesores la 
oportunidad de vivir una experiencia académ

ica en otro 
país, prom

oviendo el uso de bibliografía en un segundo 
idiom

a, creando  alianzas investigativas entre grupos de 
investigación, 

acom
pañam

iento 
de 

profesores 
y 

estudiantes extranjeros que estén vinculados con el 
P

rogram
a y la prom

oción de docentes e investigadores 
en redes académ

icas internacionales. 
 



  Igualm
ente, y desde el diseño del currículo se tienen en 

cuenta 
referentes 

internacionales 
para 

incluir 
perspectivas globales y de internacionalización. 
 Los servicios que ofrece la U

R
II son: 

 
x 

Inform
ación sobre oportunidades de estudio e 

intercam
bio en el exterior. 

x 
A

sesoría académ
ica y consultoría a estudiantes y 

docentes para m
ovilidad internacional. 

x 
R

ealización 
e 

charlas 
inform

ativas 
para 

la 
orientación 

sobre 
entidades 

de 
fom

ento 
y 

financiación de estudios en el exterior. 
x 

A
poyo para adelantar los trám

ites de obtención 
de visa, una vez se han aprobado las pasantías 
y/o estudios en el exterior 

 
G

estión curricular  
 “E

n la U
niversidad del Q

uindío, el surgim
iento de un 

P
rogram

a académ
ico es el resultado del diagnóstico de 

una necesidad social, susceptible de ser subsanada 
m

ediante un proceso educativo institucional. U
na vez 

definida la necesidad y el problem
a por resolver con la 

creación 
del 

program
a 

académ
ico, 

el 
currículo 

correspondiente se concibe com
o un proceso en el cual 

los docentes se instauran com
o investigadores de la 

problem
ática 

curricular, 
pues 

el 
diseño 

y 
rediseño 

curricular 
im

plican 
la 

revisión 
profunda 

de 
cada 

propuesta académ
ica y la redefinición del respectivo 

P
royecto E

ducativo” (P
A

C
, 2016, p.66). 

 A. 
C

entralización 
de 

las 
decisiones 

de 
política 

curricular en las instancias directivas. 
La U

niversidad del Q
uindío cuenta con la siguiente 

estructura 
de 

responsables 
del 

desarrollo 
curricular 

(P
A

C
, 2016, p. 71):  

-C
onsejos C

urriculares. 
R

esponsables 
de 

la 
política, 

rediseño y autoevaluación perm
anente del currículo en 

los program
as existentes. 

-C
onsejos de Facultad. R

esponsables del diseño del 
currículo para program

as nuevos. 
-U

nidad 
C

urricular 
de 

la 
Vicerrectoría 

Académ
ica. 

A
sesora a las unidades académ

icas en el proceso de 
diseño y rediseño curricular.  
-C

onsejo Académ
ico. R

eglam
enta los procedim

ientos y 
establece 

los 
m

ecanism
os 

para 
la 

im
plem

entación, 
control y evaluación. 

E
l 

program
a 

desarrolla 
m

etódica 
y 

eficazm
ente 

las 
políticas curriculares y los lineam

ientos institucionales 
que favorecen el desarrollo de su m

isión y visión. E
n 

este 
sentido, 

hace 
uso 

de 
la 

autonom
ía 

y 
las 

disposiciones 
legales 

para 
la 

conform
ación 

y 
designación de com

ités académ
icos, para asignar las 

responsabilidades 
de 

los 
docentes 

y 
gestionar 

los 
convenios interinstitucionales en relación con la Facultad 



  e instancias de la U
niversidad. Los órganos directivos 

del 
program

a 
están 

siem
pre 

perm
eados 

por 
el 

com
prom

iso social y hum
anístico. 

B
. D

escentralización de la gestión en las Facultades 
y Program

as 
 P

ara 
la 

U
niversidad, 

la 
autoevaluación 

es 
un 

instrum
ento 

de 
gestión 

que 
le 

perm
ite 

una 
revisión 

sistem
ática 

de 
los 

procesos 
académ

icos 
y 

adm
inistrativos. D

e esta m
anera, se propone optim

izar y 
abrir espacios para la elaboración y puesta en m

archa 
de planes de m

ejoram
iento y de m

antenim
iento que den 

respuesta 
a 

su 
política 

de 
calidad. 

E
l 

proceso 
de 

autoevaluación 
en 

la 
U

niversidad 
del 

Q
uindío 

se 
caracteriza por ser participativo (toda la com

unidad está 
convocada); reflexivo (lo prim

ordial es la revisión crítica 
y 

perm
anente 

sobre 
el 

propio 
quehacer 

de 
la 

universidad); y productivo (el principal resultado será el 
aseguram

iento de la calidad a través de planes de 
m

ejoram
iento que tracen nuevos retos, nuevos rum

bos 
a la Institución y productos pertinentes).  
 D

e esta m
anera el P

rogram
a asum

e com
o guía las 

directrices, 
responsabilidades 

y 
procedim

ientos 
institucionales, teniendo en cuenta que la política de la 
U

niversidad perm
ite la descentralización de las unidades 

académ
icas 

para 
la 

im
plem

entación 
de 

sus 
planes, 

asum
iendo com

o guía los criterios del P
E

U
, el P

D
I y el 

P
A

C
. 

 Infraestructura 
 D

esde el año 2017 el program
a tiene su sede central en 

el C
am

pus U
niversitario, B

loque de C
iencias B

ásicas y 
H

um
anas, E

dificio A
, P

iso 4. E
n estos espacios se 

encuentran ubicadas las oficinas adm
inistrativas tanto 

de la Facultad com
o del P

rogram
a. 

Las actividades académ
icas teóricas y teórico prácticas 

del plan de estudios se desarrollan en el E
dificio 50 años 

y en bloque de C
iencias B

ásicas y C
iencias H

um
anas.  

 E
n el año 2016 la U

niversidad del Q
uindío gestionó y 

firm
ó 

un 
C

onvenio 
de 

C
ooperación 

Interinstitucional 
entre la U

niversidad del Q
uindío y la Fundación P

ía 
S

ociedad Salesiana Inspectora San Luis Beltrán, para 
garantizar provisionalm

ente la infraestructura necesaria 
para el desarrollo de las A

ctividades A
cadém

icas de 
creación artística com

o los talleres y laboratorios. E
s por 

tanto que el P
rogram

a cuenta actualm
ente con dos 

sedes externas en el C
entro de C

apacitación Laboral 
S

an Juan Bosco ubicada en la vereda San Juan de 
C

arolina (norte de A
rm

enia, m
unicipio de S

alento) y el 
C

entro 
de 

C
apacitación 

Laboral 
S

an 
Juan 

Bosco, 
ubicado en el barrio La C

ecilia (sur del A
rm

enia)  
 



  P
ara el año 2025 se proyecta la infraestructura de los 

laboratorios en el C
am

pus U
niversitario norte, de la 

siguiente m
anera: 

 - Laboratorios de A
rte y P

ensam
iento A

m
biental: urbano, 

paisaje, arte y com
unidades. 

- Laboratorios C
entrales de Investigación y C

reación 
A

rtística.  
- 

Laboratorio 
de 

M
edios 

D
igitales 

y 
E

lectrónicos 
(Fotografía, Im

agen m
óvil, A

rtes E
lectrónicas y M

edios). 
- 

Laboratorios 
de 

A
rtes 

P
lásticas 

bidim
ensionales 

y 
tridim

ensionales.  
  

C
APITU

LO
 V 

5. FUND
AM

ENTACIÓ
N

 
 FUN

D
AM

EN
TAC

IÓ
N

 TEÓ
R

IC
A    

 E
l P

E
P

 del program
a de A

rtes visuales se fundam
enta 

en 
varios 

aspectos que 
se 

desprenden tanto 
de 

la 
P

olítica 
A

cadém
ico 

C
urricular 

com
o 

del 
P

royecto 
E

ducativo U
niquindiano: 

 - 
A

borda 
parám

etros 
educativos 

del 
siglo 

XXI 
(significativos, 

contextuales, 
pertinentes, 

holísticos, 
am

bientales, relacionales y de la incorporación de los 
avances tecnológicos). 

- C
ultiva valores centrados en el conocim

iento de las 
em

ociones 
que 

orientan 
a 

los 
seres 

hum
anos 

a 
relacionarse consigo m

ism
o y con su entorno natural, 

concediéndoles el sentido de hum
anidad 

- C
ultiva valores actitudinales que involucran al S

E
R

 en 
su actitud crítica y creativa 
- R

econoce la innovación en la gestión y en los procesos 
de 

docencia, 
investigación, 

extensión 
y 

proyección 
social 

basados 
en 

el 
respeto 

para 
la 

solución 
de 

problem
as, en una actitud cooperativa y asociativa para 

la búsqueda de la calidad. 
- 

C
on 

un 
sentido 

integrador 
al 

buscar 
la 

identidad, 
diversidad y cohesión social y en equilibrio entre la 
conservación y la expansión. 
 E

l program
a de A

rtes V
isuales em

prende un trayecto o 
línea de investigación en Pensam

iento Am
biental con el 

objetivo de fundam
entar la caracterización y evaluación 

de 
contextos 

locales, 
regionales, 

nacionales 
y 

latinoam
ericanos, 

históricos-culturales, 
sobre 

el 
cual 

giran los procesos de creación artística del program
a 

com
o 

estrategia 
de 

reconocim
ientos 

identitarios 
generadores 

de 
nuevos 

sentidos 
e 

interpretaciones 
sim

bólicas. 
Por 

estas 
razones 

el 
program

a 
diseña 

situaciones de aprendizaje en contexto y en relación con 
el entorno institucional y prom

ueve la reflexión sobre los 
procesos para m

ediar el aprendizaje con el fin de ayudar 
a resolver problem

as contextuales.  
 



  E
l program

a de A
rtes V

isuales construye com
unidad y 

sociedad al considerar lo individual y lo colectivo en su 
proceso de enseñanza aprendizaje, la investigación y la 
proyección social com

o estrategias contextuales que 
parten de postulados contem

poráneos del arte desde el 
pensam

iento am
biental y considera sus dim

ensiones 
históricas tanto locales com

o universales. V
alora las 

propias vivencias y la apropiación de procesos técnicos 
para 

configurar 
procesos 

de 
investigación 

creación. 
C

onsidera los procesos adm
inistrativos, pedagógicos y 

de investigación creación com
o desarrollos sistém

icos 
que incentiva los 4 autos: la autonom

ía, el autocontrol, la 
autorregulación y la autogestión. Y prom

ueve los grados 
de libertad en lo colectivo, la cooperación y co-gestión y 
la gestión de recurso público. 
    
FUN

D
AM

EN
TAC

IÓ
N

 PED
AG

Ó
G

IC
A

 
 E

l P
rogram

a de A
rtes V

isuales hace parte de la Facultad 
de C

iencias H
um

anas y B
ellas A

rtes, es decir, está 
encam

inado a form
ar ciudadanos con un com

ponente 
hum

anístico, 
que 

busquen 
espacios 

de 
diálogo 

y 
encuentro con m

undos posibles. E
studiantes autónom

os 
y responsables de su propio aprendizaje en relación con 
el 

m
aestro 

m
ediador 

e 
intérprete 

de 
los 

procesos 
form

ativos y de las creaciones hum
anas, perm

itiendo 
vivenciar (afectivam

ente) y com
prender la relación con 

la 
naturaleza 

y 
la 

cultura. 
E

stos 
retos 

requieren 
enfoques 

pedagógicos 
que 

partan 
del 

sujeto 
y 

la 

sociedad m
ism

a para pensar y actuar en relación con el 
otro. 
 S

iendo 
coherente 

con 
el 

P
royecto 

E
ducativo 

U
niquindiano, los presupuestos pedagógicos privilegian 

procesos de aprendizaje 
que vivencia el estudiante. 

Form
ación desde el ser, el saber y el hacer de líderes 

reflexivos 
y 

gestores 
del 

cam
bio, 

haciendo 
uso 

de 
estrategias 

de 
trabajo 

en 
equipo, 

interdisciplinario 
y 

colaborativo. 
E

s 
decir, un 

estudiante 
autónom

o 
y 

responsable de su propio aprendizaje. U
n estudiante 

gestor de sus procesos de Investigación – extensión 
R

elacionados 
con 

C
+ 

T+ 
I 

(ciencia, 
tecnología 

e 
innovación.) partiendo del sí m

ism
o com

o sujeto creador 
y fundam

entalm
ente de las necesidades del entorno, 

buscando una Integración con la sociedad. 
 E

l 
enfoque 

pedagógico 
Integrador-socio-cognitivo-

experiencial, visibiliza en el P
rogram

a las com
petencias 

y 
aprendizajes 

construidos 
con 

la 
participación 

e 
intensión 

del 
estudiante 

en 
la 

m
edida 

y 
relación 

instaurada 
con 

el 
otro 

y 
desde 

las 
dim

ensiones 
hum

anas. PE
U

 (C
apítulo 5) y en el P

A
C

 (capítulo 2) 
 E

l P
rogram

a procura la integración de saberes, es decir:  
- 

La 
construcción 

de 
im

aginarios 
e 

identidades 
com

puestos por com
unidades y experiencias de los 

sujetos, que transitan en la academ
ia.   



  - P
edagogías basadas en la com

prensión, el aprendizaje 
significativo 

y 
experienciales 

cognitivas 
basadas 

en 
proyectos integradores.  
- E

nfoque pedagógico que nace de las experiencias 
recogidas desde sociedad m

ism
a para pensar y actuar 

en relación con el otro en proyectos integradores. 
- 

Los 
presupuestos 

pedagógicos 
propician 

la 
Interrelación docencia - investigación – proyección.  
- Fom

enta la relación entre las actividades académ
icas, 

en estrecha relación entre teoría – práctica, academ
ia - 

com
unidad, pensam

iento – acción. 
 A. M

odelos pedagógicos que el program
a incorpora 

en sus procesos de enseñanza aprendizaje 
 a. Aprendizaje significativo (David Ausubel) 
“A

verígüese 
esto 

y 
enséñese 

consecuentem
ente” 

(A
usubel, 1986). 

Factor im
portante: lo que el estudiante ya sabe. 

R
elación de lo nuevo con lo ya conocido. 

El 
aprendizaje 

significativo 
parte 

de 
algunos 

principios constructivistas: 
 

1. P
ensar y actuar sobre contenidos y realidades 

significativos y contextuales. 
2. Los m

ateriales y recursos son diseñados de 
acuerdo 

al 
interés 

del 
estudiante, 

ofreciendo 
creatividad y significación. 
3.  Aprendizaje de conceptos y proposiciones. 

4. H
erram

ienta cognitiva: M
apa conceptual (de 

N
ovack) 

  
b. Aprendizaje para la com

prensión 
(H

ow
ard G

ardner, D
avid P

erkins y V
ito P

errone) 
A

 partir de estas preguntas: 
¿Q

ué tópicos vale la pena aprender?, ¿Q
ué aspectos de 

esos 
tópicos 

deben 
ser 

com
prendidos?, 

¿C
óm

o 
podem

os prom
over la com

prensión?, ¿C
óm

o podem
os 

averiguar lo que com
prenden los estudiantes? 

 c. Pedagogías Activas 
 C

om
petencias 

Afectivas: 
  Intrapersonales 

- 
auto 

estructurales 
D

esarrollo de habilidades, adaptación a la vida actual, 
actitud prospectiva, form

ar seres hum
anos que afecten 

la sociedad. (M
ialaret). 

 d. M
etodologías propias de las artes 

 A
prendizaje 

basado 
en 

proyectos 
de 

creación 
e 

investigación artística  
E

l arte com
o experiencia. (John D

ew
ey) 

Laboratorio de creación com
o escenario de aprendizaje, 

autoaprendizaje, 
investigación, 

experim
entación, 

innovación, indagación e investigación de técnicas y 
m

étodos. 
 



  

C
APÍTU

LO
 VI 

 

6. ESTRUCTUR
A C

U
RRICULAR DEL 

PRO
G

R
AM

A. 
Vista aérea o vuelo de pájaro de la cuenca 

 
La 

reform
a 

está 
basada en un 

currículo 
com

plejo 
nuclearizado 

(N
úcleos 

de 
form

ación 
y 

N
úcleos 

tem
áticos integradores). Los com

ponentes curriculares 
sistém

ico, holístico y relacional se describen, para 
m

ayor 
com

prensión,  
a 

partir 
de 

la 
m

etáfora: LA 
C

UEN
C

A
8 en la cual la superficie terrestre, m

ontañas 
y valles representan los sustratos epistem

ológicos del 
program

a, 
es 

decir 
el 

pensam
iento 

am
biental, 

sistém
ico y com

plejo, que se despliega en el núcleo 
contextual desde el saber-ser, el saber-saber y saber-
pensar. 
 El 

rio 
principal 

representa 
los 

procesos 
de 

investigación que transversalizan el currículo y que 
navegan 

en 
las 

opciones 
de 

la 
profundización, 

sem
illeros, grupos, proyectos y líneas de investigación, 

hacia la configuración de proyectos de extensión y 

                                            
8  H

ace referencia tanto a las cuencas hidrográficas que hacen que el agua 
que proviene de las m

ontañas o del deshielo, descienda por la depresión 
hasta llegar al m

ar com
o a la cavidad del cráneo en la que se encuentra el 

ojo. 

proyección social y, fundam
entalm

ente, del trabajo de 
grado o la cualificación del graduado en térm

inos de 
los perfiles profesionales desde el saber investigar 
investigando, en la creación de sentidos, es decir a 
crear en el cam

po de las artes visuales de m
anera 

crítica  ético/poético/am
biental.   

 Los ríos afluentes com
o representación, en prim

er 
lugar, de los saberes disciplinares de las artes plástica 
y los m

edios digitales: saber hacer senti-pensando, 
aprender a crear creando y, en segundo lugar, desde 
la form

ación general que la universidad ofrece en 
térm

inos 
de 

actividades 
académ

icas 
de 

Facultad, 
G

enerales 
y 

P
ersonales 

com
o 

afluentes 
com

plem
entarios, 

interdisciplinarios 
y 

de 
form

ación 
integral.  
  C

O
M

PO
N

EN
TES D

E FO
R

M
AC

IÓ
N

 PR
O

FESIO
N

AL 
N

úcleos de Form
ación P

rofesional (cuenca) 
1. C

ontexto (superficie terrestre, m
ontañas y 

valles)  
2. Investigación (rio principal)  
3. Transm

edios (rio afluente) 
4. G

eneral (rio afluente) 
5. D

e Facultad (rio afluente) 
6. P

ersonal (rio afluente) 
 



   
Procesos de Form

ación B
ásico y Profesional 

 Las 
A

ctividades 
A

cadém
icas 

de 
los 

N
úcleos de 

Form
ación 

Profesional 
se 

desplazan 
en 

form
a 

ascendente 
y 

en 
espiral, 

representando 
LO

S 
P

R
O

C
E

S
O

S
 de form

ación en los niveles básicos y 
profesional:  
 

1. P
rocesos B

ásicos de form
ación (sem

estres I 
y II) 
2. 

P
rocesos 

P
rofesionales 

de 
form

ación, 
(sem

estres III a IX), constituido por dos sub-
procesos: 
    a. 

 
P

roceso 
investigativo 

conducente 
a 

configurar el trabajo de grado en dos etapas:  
          - Anteproyecto (S

em
estre IV

 a V
II) 

          - P
royecto (V

III y IX) 
    b. P

rofundización (Sem
estres V

II a IX
) 

3. 
Lo 

anterior 
da 

respuesta 
a 

la 
P

olítica 
A

cadém
ica C

urricular (P
A

C
) de la U

niversidad 
del Q

uindío.  
 

E
n 

la 
m

alla 
aparece 

una 
reducción 

160 
a 

150 
créditos 

y 
se 

reduce 
tam

bién 
el 

núm
ero 

de 
actividades académ

icas de 68 a 54, es decir, son 14 
actividades académ

icas m
enos, 

las cuales fueron 
fusionadas o elim

inadas. Lo anterior debido a que el 

tiem
po de trabajo de los estudiantes se vio saturado 

en 
la 

m
alla 

1 
tanto 

en 
las 

horas 
de 

trabajo 
independiente 

com
o 

las 
horas 

de 
trabajo 

el 
presencial, según análisis de estudiantes y docentes 
en el 2015 y 2016.  
E

l proceso de depuración se inició con A
ctividades 

A
cadém

icas que no son directam
ente de la disciplina, 

generándose fusiones y reducción de créditos. 
 

A. N
úcleos Tem

áticos Integradores en analogía al 
viento y la lluvia. 
 Los N

úcleos Tem
áticos Integradores son sim

bolizados 
por el sol, el viento y la lluvia para integrar o relacionar 
los 

N
úcleos 

de 
Form

ación 
Profesional 

y 
los 

procesos 
de 

form
ación 

básico 
y 

profesional 
de 

m
anera flexible.  

 E
n prim

er lugar, y desde los procesos de form
ación, el 

program
a 

desarrolla 
los 

núcleos 
tem

áticos 
integradores 

com
o 

estrategia 
curricular 

holística, 
sistém

ica e interdisciplinaria que pretende integrar la 
form

ación, la investigación y la extensión o proyección 
social. 

A
sí 

m
ism

o 
recogen 

las 
intencionalidades 

del 
program

a, a través del desarrollo curricular. 
 Los núcleos tem

áticos integradores son liderados por 
el núcleo de contextualización sem

estre a sem
estre, e 

indagados perm
anentem

ente en sus aspectos prácticos 



  com
o teóricos y en las sesiones de los laboratorios y de 

las actividades académ
icas del currículo, facilitando la 

participación, la cooperación y la concertación de los 
tem

as 
en 

los 
diferentes 

núcleos 
con 

los 
agentes 

académ
icos de la com

unidad del P
rogram

a. S
e trata del 

desarrollar 
un 

tem
a 

sem
estralm

ente 
aportando 

m
etodológica 

y 
didácticam

ente 
a 

los 
intereses 

form
ativos del program

a. 
 Los núcleos tem

áticos integradores están enunciados 
cada sem

estre y desarrollados a partir de proyectos 
integradores por las actividades académ

icas de cada 
uno 

de 
los 

núcleos 
de 

form
ación 

y 
cada 

sem
estre 

indagan una pregunta orientadora, integrándose de esta 
m

anera los cinco núcleos de form
ación. 

 Los 
núcleos 

tem
áticos 

integradores 
requieren 

de 
reuniones, conversaciones y concertaciones en el seno 
del com

ité de autoevaluación y en el C
onsejo C

urricular, 
donde se recogen perm

anentem
ente las inquietudes y 

propuestas consensuadas con los estudiantes. 
 Los núcleos tem

áticos integradores 
 

1. Im
agen 

S
e trata de indagar, de m

anera experiencial, el problem
a 

de la m
irada y las posibilidades estéticas de la im

agen 
m

oderna 
y 

contem
poránea, 

en 
térm

inos 
de 

representación, 
com

unicación, 
creación 

artística 
y 

producción de sentidos. C
om

o tam
bién La percepción y 

la 
espacialidad 

de 
la 

im
agen, 

desde 
la 

psicología 
gestáltica, 

en 
tanto 

prolongación 
subjetiva, 

no 
sólo 

desde la m
era representación y exploración creativa 

bidim
ensional y tridim

ensional, sino tam
bién desde las 

visualidades contem
poráneas. 

 2. N
arrativas y Lenguajes 

S
e transcribe aquí el alcance que este núcleo tiene 

desde 
el 

P
E

F: 
“E

sta 
actividad 

de 
form

ación 
interdisciplinar 

tiene 
com

o 
objetivo 

potenciar 
com

petencias argum
entativas y críticas a través de la 

im
aginación narrativa que despliega el arte.” 

E
ste núcleo se problem

atiza en el P
rogram

a de A
rtes 

V
isuales, para potenciar com

petencias argum
entativas, 

narrativas textuales y visuales desde el pensam
iento 

creativo y am
biental, para el desarrollo de lenguajes 

estético-visuales que enfrenten nuevas realidades del 
contexto y del sentir hum

ano. 
 C

ontinúa el P
E

F “Para esto, dicho espacio académ
ico 

se basa, de un lado, en teorías socio-hum
anísticas y 

estéticas con despliegues y derivas en el saber ser 
sensible en el cam

po del arte y la cultura; del otro, en el 
saber 

interpretar 
el 

arte 
y 

la 
cultura 

a 
través 

del 
reconocim

iento de lenguajes sim
bólicos y de algunos 

procesos y producciones estético-artísticas m
odernas. 

S
u desarrollo se plantea con un com

ponente teórico 
m

ultidisciplinar 
y 

un 
com

ponente 
práctico 

de 



  acercam
iento a experiencias vitales con las culturas 

com
o estrategia pedagógica para trazar cam

inos hacia 
el desarrollo integral del ser hum

ano y la form
ación de la 

persona de los futuros profesionales hum
anistas de la 

Facultad, com
o ciudadanos im

plicados y com
prom

etidos 
con su región, su país y su m

undo”. 
 3. Espacio 
Las 

artes 
visuales 

abordan 
la 

im
agen; 

la 
form

a, 
el 

volum
en, la textura, el sonido, etc. no sólo desde la 

visualidad 
y 

la 
sonoridad 

sino 
tam

bién 
desde 

la 
experiencia 

corporal 
y 

espacial 
procurando 

la 
producción de 

sentidos. 
E

l 
espacio en 

térm
inos 

del 
habitar am

biental-ético-poético que relaciona o incluye al 
ser 

hum
ano 

en 
la 

naturaleza 
considerando 

flujos 
culturales y funcionales que im

plican dichas relaciones. 
 4. La C

iudad y lo Público  
E

l 
m

edio 
urbano 

se 
constituye 

hoy 
en 

día 
en 

el 
escenario natural de interacción de los seres hum

anos 
en el cual se ejerce la noción de ciudadanía a partir de 
las 

m
anifestaciones 

propias 
de 

la 
cultura 

y 
de 

los 
lenguajes 

artísticos 
y 

visuales 
que 

dialogan 
e 

interactúan sobre la plataform
a de lo público. La ciudad, 

las estéticas urbanas, el arte público y las intervenciones 
colectivas e individuales sobre la estructura urbana y 
cada uno de sus atributos territoriales, se constituye en 
una tem

ática articuladora de los diferentes espacios 
académ

icos del sem
estre IX del ciclo profesional de 

form
ación del pregrado en A

rtes visuales, no solo com
o 

objeto de discusión y análisis sino com
o detonante de 

proyectos 
investigativos 

y 
de 

trabajo 
de 

grado 
que 

aporten a la consolidación de im
aginarios, identidades y 

sim
bolism

os que conform
an la noción contem

poránea y 
cosm

opolita de ciudad. 
 5. C

uerpo y ritual 
E

n el arte contem
poráneo, desde los años sesenta, el 

cuerpo ha ocupado un papel im
portante reflejado en las 

prácticas del perform
ance, el happening o el body art y 

especialm
ente en aquellas que relacionan el cuerpo con 

la naturaleza com
o el land-art, donde el cuerpo y la 

naturaleza 
son 

m
aterial 

artístico. 
S

on 
procesos 

de 
investigación 

y 
creación 

artística 
que, 

por 
un 

lado, 
recuperan el rito com

o práctica social, en el que el 
artista es una especie de interm

ediario o cham
án al 

servicio de las personas; y por otro, com
o una estrategia 

de búsqueda de la identidad, a través de relaciones o 
detonantes situacionistas.  
 6. Paisaje 
A

bordar una noción contem
poránea del concepto de 

paisaje desde las artes visuales, im
plica realizar una 

serie de reflexiones referentes a cóm
o el ser hum

ano es 
al m

ism
o tiem

po hacedor y parte de ese paisaje, lo cual 
deriva en una gam

a infinita de posibilidades para la 
creación 

de 
nociones 

estéticas 
transform

adoras 
y 

creadoras 
de 

elem
entos 

definidores 
y 

atributos 
del 



  paisaje 
a 

partir 
de 

las 
lógicas 

del 
pensam

iento 
am

biental.  
 7. Arte y am

biente.  SEM
ESTRES VII -  VIII Y IX. 

 N
úcleo 

tem
ático 

que 
explora 

de 
m

anera 
teórica 

y 
práctica las interacciones entre las personas y de ellas 
con 

sus 
entornos urbanos 

o 
rurales. 

D
icho de otra 

m
anera, explora el conjunto de elem

entos naturales y 
sociales, relacionados e interdependientes, en un lugar y 
un 

tiem
po 

determ
inado; 

relación 
que 

influye 
retroactivam

ente en la tram
a de la vida al identificar el 

concepto 
de 

desarrollo 
a 

escala 
hum

ana 
en 

perspectivas estéticas - éticas - poéticas y políticas.  
 

E
stas 

inquietudes, 
enm

arcadas 
no 

solo 
desde 

una 
perspectiva 

occidental 
de 

sostenibilidad, 
sino 

apalancadas desde el pensam
iento latinoam

ericano e 
incluso desde las cosm

ogonías indígenas y de saberes 
tradicionales, son abordadas en este N

úcleo Tem
ático 

Integrador partiendo de la reflexión sobre las diferentes 
concepciones del desarrollo, a fin de entender el rol que 
desem

peñan las A
rtes V

isuales, tanto en el ejercicio 
reflexivo sobre las problem

áticas am
bientales globales, 

com
o 

en 
el 

proceso 
de 

generación 
de 

posturas 
y 

construcción de criterio del estudiante, a fin de lograr 
que el  proceso creativo de producción de obra refleje 
esas posturas y aporte al proceso de consolidación de 
un P

ensam
iento Am

biental hacia las sociedades que 
cohabitan el entorno territorial regional. 

   
 



  ESTRU
CTUR

A G
EN

ER
AL PLAN

 D
E ESTUD

IO
S PO

R
 C

R
ÉD

ITO
S AC

AD
ÉM

IC
O

S 
 

Com
ponente de 

form
ación 

Espacios académ
icos 

Núm
ero de créditos 

Total créditos 

G
eneral   

C
átedra U

niquindiana 
Inglés A

1  
Inglés A

2 
C

átedra 
m

ultidisciplinar 
(requisito 

de grado) 

6 créditos 

    150 créditos 

Facultad  

x 
Ética profesional  

x 
Lectura y escritura en castellano 
en el contexto de la disciplina  

x 
Pensam

iento 
lógico 

y 
m

atem
ático/crítico  

Según cada Facultad. 
18 C

réditos obligatorios 
y según cada Facultad  

Profesional  

Actividad académ
ica básica  

Actividad académ
ica profesional 

Actividad académ
ica de 

profundización 
Actividad académ

ica electiva  
profesional 

120 créditos  
Artes Visuales    

Personal  

TIC
 

Actividad física para la salud 
Educación financiera 
Em

prenderism
o 

H
ábitos y estilos de vida saludable 

G
estión del riesgo de desastres 

6 créditos  

Tabla 2. Estructura general según créditos académ
icos Política A

cadém
ico C

urricular U
Q

. 
    



   
 

PLAN
 D

E ESTU
D

IO
S VIG

EN
TE 

 
PLAN

  D
E ESTU

DIO
S EN

 O
FER

TA
 

 
AC

TIVID
AD

ES A
C

AD
ÉM

IC
A

S Y 
C

O
M

PO
N

ENTES 

 CR
 

 CR 
 

AC
TIVID

AD
ES A

C
AD

ÉM
IC

A
S D

EL 
C

O
M

PO
N

ENTE D
E FO

RM
A

C
IÓ

N 
PR

O
FESIO

N
AL 

 
N

UC
LEO

S D
E FO

R
M

AC
IÓ

N
 PR

O
FESIO

N
AL 

CR
 

CR
 

 Fundam
entación B

ásica  
Teórico  

P
ráctico y teórico - práctico  

Investigativo 

  6 

      21 

             B
ÁSIC

A
S 

 PR
O

FESIO
N

ALES 
 

-P
R

O
FU

N
D

IZA
C

IÓ
N

 
-E

LE
C

TIV
A

S
 P

R
O

FE
S

IO
N

A
LE

S
  

-TR
A

B
A

JO
 D

E
 G

R
A

D
O

 
 

   
C

O
N

TEXTO
 Y TEO

R
ÍA D

EL AR
TE  

IN
VESTIG

AC
IÓ

N
 C

REAC
IÓ

N
 AR

TÍSTIC
A  

TR
AN

SM
ED

IO
S 

   40 

     120 
 11 

 37 
 43 

 4 
 

G
EN

ER
AL  

FAC
ULTAD

   
PER

SO
N

AL 

 6 
   30 

 18 
 Fundam

entación Profesional Teórico  
P

ráctico y teórico - práctico  
Investigativo   

  5 

    20 

 6 
 9  6 

C
ontextualización B

ásica 
Teórico – práctico 

 15 
 15 

C
ontextualización Profesional 

Teórico – práctico 
 30 

 30 
C

om
ponente Profesional 

 
D

isciplinar (práctico)  
Investigación (teórico- práctico)  

P
rofundizaciones 

  18 

    38 
 8  12 



    Form
ación G

eneral 
E

lectivas C
om

plem
entarias  

O
bligatorias de Ley  

O
bligatorias Institucionales 

     12 

       30 

 
 

 
 

 9  9 
Trabajo de G

rado 
6 

6 
 

160 
160 

 
 

150 
150 

A
.A

  P
rogram

a 60 
A

.A
 

de 
Ley 

y 
E

lectivas 
com

plem
entarias 8 

 
 

 
 

 
 

Tabla 3. E
structura general del plan de estudios, según C

om
ponentes y N

úcleos de Form
ación P

rofesional. O
bservación (m

alla 1) y reconstrucción (m
alla 2), 

que deben cursar y aprobar los estudiantes para optar al título de M
aestro(a) en A

rtes V
isuales.  C

om
o se ve en el cuadro, la estructura general cam

bia. Las 
A

ctividades Académ
icas y C

om
ponentes de Form

ación de la M
alla 1 son siete (7). E

n la M
alla 2 tam

bién son siete (7) pero cam
bian de nom

bre y núm
ero de 

créditos.  
 C

om
ponente de form

ación general 
 E

l C
om

ponente de Form
ación G

eneral se concibe com
o 

eje 
transversal 

al 
ciclo 

curricular 
y 

al 
resto 

de 
los 

espacios 
académ

icos 
con 

un 
planteam

iento 
interdisciplinar. Los tem

as de form
ación general hacen 

referencia 
a 

problem
as 

y 
conflictos 

que 
afectan 

actualm
ente a la hum

anidad, al propio individuo y a su 
entorno 

natural. 
Adem

ás, 
son 

contenidos 
con 

un 
im

portante com
ponente actitudinal, de valores y norm

as, 
que 

pretenden 
ofrecer 

una 
form

ación 
integral 

al 

estudiantado para orientar el desarrollo de com
petencias 

básicas. 
A

dem
ás, 

debe 
transversalizar 

la 
form

ación 
desde lo técnico hasta lo profesional. Los espacios 
académ

icos 
generales 

están 
destinados 

a 
obtener 

com
petencias 

relacionadas 
con 

objetivos 
generales 

referentes a capacidades y aptitudes que difícilm
ente 

pueden ser adquiridas en un único espacio académ
ico y 

en una disciplina del saber. Incluyen, de m
anera central, 

cátedras 
diversas 

(paz, 
postconflicto, 

pensam
iento 

am
biental, 

P
aisaje 

C
ultural 

C
afetero, 

constitución 
y 

ciudadanía y educación sexual), que se configuran en 
asuntos de form

ación, m
atizados por procesos virtuales, 



  presenciales 
(conferencias, 

diplom
ados, 

sem
inarios, 

foros, entre otros) y proyectos sociales, com
o requisito 

de 
graduación, 

para 
los 

program
as 

profesionales 
(presenciales, distancia y virtuales) y tecnológicos. 
 C

om
ponente que está inm

erso en el plan de estudio de 
todos los program

as académ
icos de la U

niversidad. S
u 

contenido se concibe com
o eje que atraviesa el ciclo 

curricular y el resto de los espacios académ
icos con un 

planteam
iento interdisciplinar. Los tem

as de form
ación 

general hacen referencia a problem
as y conflictos que 

afectan actualm
ente a la hum

anidad, al propio individuo 
y a su entorno natural. A

dem
ás, son contenidos con un 

im
portante com

ponente actitudinal, de valores y norm
as, 

que 
pretenden 

ofrecer 
una 

form
ación 

integral 
al 

estudiantado para orientar el desarrollo de com
petencias 

básicas. 
A

dem
ás, 

debe 
transversalizar 

la 
form

ación 
desde lo técnico hasta lo profesional. Los espacios 
académ

icos 
generales 

están 
destinados 

a 
obtener 

com
petencias 

relacionadas 
con 

objetivos 
generales 

referentes a capacidades y aptitudes que difícilm
ente 

pueden ser adquiridas en un único espacio académ
ico y 

en una disciplina del saber. Incluyen, de m
anera central, 

cátedras 
diversas 

(paz, 
postconflicto, 

pensam
iento 

am
biental, 

P
aisaje 

C
ultural 

C
afetero, 

constitución 
y 

ciudadanía y educación sexual), que se configuran en 
asuntos de form

ación, m
atizados por procesos virtuales, 

presenciales 
(conferencias, 

diplom
ados, 

sem
inarios, 

foros, entre otros) y proyectos sociales, com
o requisito 

de 
graduación, 

para 
los 

program
as 

profesionales 
(presenciales, distancia y virtuales) y tecnológicos. 
 

 Actividades Académ
icas generales 

 E
ste com

ponente en su totalidad es obligatorio y se 
tendrán en cuenta tres (3) espacios académ

icos y una 
cátedra m

ultidisciplinaria que le confieren el sentido de 
pertenencia al alm

a m
ater y se adscribe al espíritu del 

contexto y la proyección internacional, que requiere la 
form

ación 
del 

profesional 
de 

hoy 
en 

perspectiva 
globalizante. 

E
l 

com
ponente 

de 
form

ación 
general 

consta de tres (3) espacios académ
icos, con un valor de 

dos (2) créditos cada uno, para un total de 6 créditos, y 
una cátedra m

ultidisciplinar. 
 Los 

siguientes 
son 

los 
espacios 

académ
icos 

del 
com

ponente general: 
 

a. U
niquindianidad 

 E
ste espacio académ

ico trae 
consigo el 

espíritu 
de 

nuestra 
alm

a 
m

ater. 
E

n 
el 

espacio 
académ

ico 
U

niquindianidad, 
el 

estudiante 
se 

concibe 
com

o 
un 

individuo que se integra a la com
unidad académ

ica y se 
asum

e 
com

o 
un 

m
iem

bro 
m

ás 
de 

la 
fam

ilia 
de 

la 
U

niversidad del Q
uindío, al interiorizar la m

isión, visión y 
propósitos 

establecidos 
para 

recibir 
la 

form
ación 

profesional con la especificidad y particularidad propia 



  de 
nuestra 

Institución. 
Lo 

anterior 
im

plica 
que 

el 
estudiante 

cum
pla 

con 
las 

obligaciones 
que 

le 
son 

propias y contribuya al fortalecim
iento y afianzam

iento 
de nuestra U

niversidad, com
o el m

ayor referente de 
educación 

superior 
de 

la 
región. 

En 
este 

espacio 
académ

ico 
se 

desarrollan 
procesos 

que 
pertenecen 

tanto al conocim
iento de la U

niversidad del Q
uindío, la 

Facultad y el program
a respectivo al cual ingresa el 

estudiante. 
 

b. Inglés 1 e inglés 2 
 La oferta de inglés con estándares internacionalm

ente 
com

parables, es una estrategia para la com
petitividad y 

posicionam
iento de la U

niversidad del Q
uindío en el 

contexto internacional. E
l nivel de com

petencia B
1 en 

una segunda lengua-cultura se constituye en requisito 
de grado en cualquiera de los program

as académ
icos 

profesionales de pregrado y posgrado de la U
niversidad 

del Q
uindío, diferentes a la Licenciatura en Lenguas 

M
odernas (en el caso de esta licenciatura es requisito 

de grado el nivel de com
petencia C

1 para inglés. E
l nivel 

de com
petencia exigido para francés, será determ

inado 
por el P

rogram
a de Lenguas M

odernas. A
 su vez, este 

P
rogram

a decidirá la m
odalidad de exám

enes para la 
verificación 

del 
cum

plim
iento 

de 
los 

niveles 
de 

com
petencia en inglés y francés. Para los program

as de 
tecnología tam

bién es requisito de grado un nivel A
2 en 

inglés.)  

 P
ara form

ar ciudadanos del m
undo es necesario m

itigar 
las lim

itaciones culturales que se presentan cuando solo 
se tiene dom

inio de la lengua m
aterna, por eso la 

U
niversidad del Q

uindío contribuirá a la inm
ersión de los 

estudiantes en dicha dinám
ica, desde la perspectiva de 

espacios 
académ

icos 
con 

niveles 
1 

y 
2 

de 
inglés, 

ubicados en la respectiva m
alla curricular, a partir del 

cuarto sem
estre de cada program

a académ
ico. 

 P
ara com

pletar estos niveles, la U
niversidad garantizará 

otros 
cursos 

u 
ofertas 

que 
puedan 

adoptar 
las 

Facultades, 
según 

las 
respectivas 

necesidades 
analizadas por sus unidades académ

icas. E
sto facilitará 

la adquisición de una segunda lengua en el nivel B
1 ‒en 

este 
caso 

el 
inglés 

para 
los 

hispanohablantes 
o 

el 
castellano para los indígenas‒ con lo cual se am

plía el 
panoram

a académ
ico-cultural de los estudiantes y se 

facilita 
su 

m
ovilidad 

nacional 
e 

internacional. 
E

ste 
proceso será verificado según el m

arco com
ún europeo 

de R
eferencia para las Lenguas. 

 A
sim

ism
o, la U

niversidad del Q
uindío, a través de su 

Instituto de Idiom
as, de acuerdo con su reglam

ento y 
estructura adm

inistrativa, ofrece form
ación en segunda 

lengua-cultura, sin costo adicional para el estudiante 
regular de pregrado, orientada al desarrollo funcional de 
habilidades 

com
unicativas 

básicas 
(escuchar, 

hablar, 
leer y escribir).  



   La prueba de clasificación o de diagnóstico en segunda 
lengua 

es 
obligatoria 

para 
todos 

los 
estudiantes 

m
atriculados en el cuarto sem

estre de un program
a 

profesional 
de 

pregrado 
(excepto 

la 
Licenciatura 

en 
Lenguas M

odernas) y en el segundo sem
estre de un 

program
a 

tecnológico 
de 

pregrado. 
La 

prueba 
diagnóstica 

en 
segunda 

lengua 
tiene 

dos 
fines: 

el 
prim

ero, determ
inar el nivel de dom

inio que posee el 
estudiante en segunda lengua y, el segundo, ubicarlo en 
el nivel que le corresponda. 
 O

tras disposiciones segunda lengua:  
 Exam

en de validación por suficiencia en segunda 
lengua. Las pruebas de validación por suficiencia en 
segunda lengua están dirigidas a estudiantes regulares 
de pregrado y posgrado de la U

niversidad del Q
uindío 

que consideren poseer com
petencias en una segunda 

lengua reconocida por el Instituto de Idiom
as de la 

U
niversidad y opten por dem

ostrar suficiencia, m
ediante 

un 
exam

en 
reglado 

por 
el 

Instituto 
de 

Idiom
as. 

E
l 

Instituto determ
ina el cronogram

a de presentación de 
dichas pruebas, según el calendario académ

ico de la 
U

niversidad del Q
uindío. Las pruebas de validación por 

suficiencia en segunda lengua están reglam
entadas por 

el E
statuto E

studiantil vigente de la U
niversidad del 

Q
uindío. 

 

H
om

ologación del nivel de la segunda lengua. Se 
hom

ologa la certificación del nivel de lengua m
ediante 

exám
enes 

internacionales, 
debidam

ente 
reconocidos 

por el Instituto de Idiom
as de la U

niversidad del Q
uindío, 

el cual determ
ina el nivel de ubicación del estudiante en 

relación 
con 

los 
niveles 

exigidos 
en 

el 
proceso 

de 
form

ación en segunda lengua de los pregrados de la 
U

niversidad.  
 Exención. S

e exim
e de la segunda lengua-cultura com

o 
requisito 

de 
grado 

a 
los 

estudiantes 
regulares 

de 
pregrado y posgrado pertenecientes a: 1) La com

unidad 
de 

sordos, 
usuarios 

de 
la 

lengua 
de 

señas, 
2) 

C
om

unidades de lenguas indígenas y, 3) C
om

unidades 
de lenguas criollas.  
  c. Cátedra M

ultidisciplinar 
 D

e acuerdo con la Ley 1732 de 2014, el decreto 1038 de 
2015, así com

o el artículo 41 de la C
onstitución P

olítica 
de 

C
olom

bia, 
y 

la 
R

esolución 
3353 

de 
1993 

del 
M

inisterio 
de 

E
ducación 

N
acional, 

unido 
a 

las 
reflexiones sobre lo am

biental y la im
portancia de 

reconocer las eco-regiones y específicam
ente las del 

P
aisaje C

ultural C
afetero y las construcciones sociales 

que 
se 

generan 
en 

la 
época 

del 
postconflicto, 

la 
U

niversidad 
del 

Q
uindío 

establece 
la 

C
átedra 



  M
ultidisciplinar. C

on este espacio se busca, entre otras 
consideraciones:  
1) fom

entar el proceso de apropiación de conocim
ientos 

y com
petencias relacionadas con el territorio, la cultura, 

el contexto económ
ico y social y la m

em
oria histórica; 2) 

contribuir al aprendizaje, la reflexión y al diálogo sobre 
cultura de la paz, educación para la paz y desarrollo 
sostenible; 

3) 
prom

over 
com

petencias 
y 

buenas 
prácticas 

de 
com

portam
iento 

ciudadano 
crítico, 

respetuoso de la diferencia, inclusivo y consciente de la 
guarda 

de 
la 

legislación, 
la 

convivencia 
pacífica 

e 
inclusiva, 

dentro 
de 

un 
orden 

jurídico 
justo 

y 
dem

ocrático; 
4) 

aportar 
a 

la 
form

ación 
de 

una 
ciudadanía consecuente con 

los principios y valores 
hum

anistas que requiere una sociedad civilizada; 5) 
repensar 

la 
cultura 

am
biental 

en 
su 

com
plejidad 

irreductible y las form
as de relacionarse con el planeta; 

6) pensar am
bientalm

ente para encontrar saberes y 
alternativas com

plem
entarias que perm

itan percibir e 
interpretar el m

undo; 7) reconocer nuestra región com
o 

parte 
sustancial 

del 
P

aisaje 
C

ultural 
C

afetero, 
y 

8) 
G

enerar prácticas pedagógicas que incorporen en la 
cotidianidad, 

el 
ejercicio 

de 
los 

derechos 
hum

anos 
sexuales y que les perm

itan vivir una sexualidad sana, 
plena y responsable. 
 Los contenidos curriculares que serán abordados en la 
C

átedra M
ultidisciplinar estarán determ

inados por las 

unidades 
curriculares 

de 
la 

U
niversidad 

del 
Q

uindío 
(P

arágrafo 1, del artículo 1, Ley 1732 de 2014).  
 

C
om

ponente de form
ación personal  

(Incluye 6 opciones)  
  La 

form
ación 

personal 
es 

una 
responsabilidad 

de 
carácter 

institucional, 
transversal 

a 
la 

form
ación 

científica 
y 

profesional. 
“E

l 
núcleo 

de 
la 

form
ación 

integral 
está 

constituido 
por 

la 
conform

ación 
de 

la 
conciencia m

oral del estudiante y esta se expresa en los 
valores a los que este últim

o adhiere en su vida personal 
y social” (O

rozco, 1999, pág. 31). E
sta form

ación busca 
potenciar y generar conciencia en el estudiante que 
ingresa a la U

niversidad para la actuación desde el 
respeto por la vida, la naturaleza y las personas, con 
perspectiva de prom

otor y actor en la búsqueda de 
alternativas de solución a los problem

as com
plejos de la 

sociedad.  
C

ada uno de los espacios académ
icos que hacen parte 

de este com
ponente tiene una asignación de dos (2) 

créditos. 
E

l 
estudiante 

de 
program

as 
profesionales 

deberá cursar tres (3) de estos espacios académ
icos 

com
o requisito de grado. P

or su parte, el estudiante 
de program

as tecnológicos deberá elegir dos (2) de 
estos espacios.  
 A. Actividades Académ

icas de form
ación personal 

 



  Las actividades académ
icas orientadas al desarrollo de 

com
petencias 

en 
este 

com
ponente 

se 
denom

inan 
actividades 

de 
form

ación 
personal, 

las 
cuales 

prom
ueven 

el 
desarrollo 

hum
ano 

y 
consolidan 

la 
identidad institucional en el egresado. Para efectos del 
proyecto 

académ
ico curricular 

de 
la 

U
niversidad del 

Q
uindío, los siguientes son los espacios académ

icos 
optativos: 
 a. Tecnologías de la Inform

ación y la C
om

unicación 
(TIC

) 
 E

l desarrollo tecnológico incide directam
ente en la form

a 
com

o hacem
os y construim

os la sociedad y, por tanto, 
en cóm

o nos construim
os a nosotros m

ism
os com

o 
ciudadanos. La em

ergencia de las TIC
 en las últim

as 
décadas 

ha 
cam

biado 
la 

econom
ía, 

la 
política, 

las 
prácticas 

culturales 
y 

los 
procesos 

educativos. 
La 

transm
isión, alm

acenam
iento, transform

ación y creación 
de 

inform
ación 

se 
han 

convertido 
en 

prácticas 
cotidianas, 

y 
las 

universidades 
tienen 

la 
gran 

responsabilidad de hacerse cargo de la form
ación de 

personas, 
ciudadanos 

y 
profesionales 

que 
estén 

en 
capacidad de participar de un m

undo cam
biante, en el 

que las interacciones entre tecnologías, inform
ación, 

com
unicación y sociedad son el nuevo escenario de 

producción 
económ

ica 
y 

por 
tanto 

de 
desem

peño 
profesional, 

para 
lo 

cual 
es 

im
portante 

adquirir 
la 

com
petencia de aprender colaborativam

ente a lo largo 
de la vida. 

 
b. Actividad Física para la Salud 
 La reciente C

arta Internacional de la E
ducación Física, 

em
anada de la U

N
E

S
C

O
, en abril de 2015, exalta la 

actividad 
física 

y 
el 

deporte 
com

o 
un 

derecho 
fundam

ental 
con 

el 
cual 

se 
favorece 

el 
desarrollo 

hum
ano, en ám

bitos tan im
portantes com

o la capacidad 
físico-atlética, psicológica y social. D

e ello deriva una 
potencialización del auto-concepto, la autoestim

a y la 
confianza en sí m

ism
o, factores que son necesarios 

fortalecer en la form
ación de los sujetos. A

 partir de 
dicha prem

isa, la U
niversidad del Q

uindío desarrolla un 
escenario, desde la actividad física, para que el sujeto 
U

niquindiano 
se 

form
e 

en 
prácticas 

auto-eco-
responsables. 
 c. Educación Financiera 
E

l espacio académ
ico E

ducación Financiera tiene com
o 

fin 
educar 

a 
los 

estudiantes 
de 

la 
U

niversidad 
del 

Q
uindío en conocim

ientos y capacidades financieras 
relacionados con: inversión, crédito, ahorro y gasto; de 
tal m

anera que les perm
ita tom

ar m
ejores decisiones en 

relación con la adm
inistración del dinero. 

 d. Em
prenderism

o 



  Las tendencias en lo relacionado con el aseguram
iento 

de los recursos para la subsistencia, se orientan hacia la 
independencia y autonom

ía laboral y económ
ica. Por 

esa razón, los estudiantes de la U
niversidad del Q

uindío 
que deseen incursionar en el m

undo del em
prendim

iento 
encontrarán en el espacio académ

ico Em
prenderism

o, 
las 

herram
ientas 

para 
potencializar 

los 
m

odelos 
de 

negocio, a través de la visibilización de las barreras 
internas y externas, con el fin de m

inim
izar el riesgo 

para la puesta en m
archa del negocio. 

 e. H
ábitos y estilos de vida saludable 

E
l 

espacio 
académ

ico 
H

ábitos 
y 

estilos 
de 

vida 
saludable, tiene com

o fin aportar a los estudiantes de la 
U

niversidad 
del 

Q
uindío 

herram
ientas 

para 
la 

construcción de hábitos y estilos de vida saludable en su 
vida cotidiana y a nivel individual, fam

iliar y colectivo en 
cuanto a la alim

entación, ejercicio y m
anejo del estrés. 

  f. G
estión del R

iesgo de D
esastres 

E
l espacio académ

ico G
estión del R

iesgo de D
esastres 

es el resultado de un largo proceso de sensibilización de 
la com

unidad académ
ica de la U

niversidad del Q
uindío y 

tiene 
com

o 
objetivo 

dar 
a 

conocer 
los 

conceptos, 
estrategias, políticas e instrum

entos con los que el futuro 
profesional puede intervenir para gestionar el riesgo de 
desastres, 

desde 
cualquier 

área 
del 

conocim
iento. 

Igualm
ente, contribuir a la reducción del riesgo, a partir 

de 
la 

construcción 
com

unitaria 
de 

conocim
ientos, 

valores, 
actitudes 

y 
destrezas 

que 
consoliden 

un 
adecuado 

y 
m

ejor 
com

portam
iento 

frente 
a 

la 
prevención y solidaridad, para enfrentar las em

ergencias 
y desastres, con perspectiva de un desarrollo sostenible. 
 Los consejos de Facultad determ

inan las necesidades y 
la form

a de vinculación, en cuanto a docentes que 
im

plem
enten 

todos 
los 

espacios 
académ

icos 
del 

com
ponente de form

ación general y personal, al igual 
que 

del 
com

ponente 
de 

form
ación 

de 
facultad 

‒en 
particular‒ los espacios académ

icos: ética profesional, 
lectura y escritura en castellano en el contexto de la 
disciplina 

y 
pensam

iento 
lógico 

y 
m

atem
ático/crítico. 

D
eterm

inada 
la 

necesidad, 
se 

incorporarán 
estos 

docentes, teniendo en cuenta las dem
ás Facultades que 

pudieran proveer esa necesidad. 
 B

. C
om

ponente de form
ación de Facultad 

Lecto - escritura 
A

lfabetización inform
acional. 

A
rgum

entación y procesos socio políticos  
D

esarrollo hum
ano y ciudadanía  

H
istoria econom

ía y cultura  
R

epresentaciones sociales e im
aginarios  

Form
ación de públicos. 

 



  

C
. Actividades Académ

icas de form
ación de 

Facultad 
 A

parte 
de 

los 
espacios 

académ
icos 

propios 
de 

la 
disciplina, con los cuales se fundam

enta y fortalece la 
form

ación de los estudiantes, la U
niversidad del Q

uindío 
ofrece 

estos 
3 

espacios 
académ

icos: 
Ética 

profesional, Lectura y escritura en castellano en el 
contexto 

de 
la 

disciplina 
y 

Pensam
iento-lógico-

m
atem

ático-crítico. C
ada uno con una equivalencia 

de dos (2) créditos académ
icos para un total de seis 

(6) créditos. E
l resto del com

ponente de la Facultad no 
se destina un núm

ero cerrado de créditos, ya que cada 
Facultad realizó sus propias propuestas de form

ación en 
respuesta 

a 
sus 

discusiones 
internas. 

Los 
espacios 

académ
icos com

unes para las Facultades pueden ser 
consultados en el P

E
F. 

 

D
. C

om
ponente de form

ación profesional 
E

l 
com

ponente 
de 

form
ación 

profesional 
está 

conform
ado por 4 núcleos que recorren los 9 sem

estres 
así: 
N

úcleo C
ontexto 

N
úcleo de Investigación y C

reación A
rtística 

N
úcleo de Transm

edios. 
           

Las 
P

rofundizaciones 
(A

rtes 
G

ráficas, 
H

iperm
edia 

y 
redes, C

uerpo E
spacio, A

rte Sonoro, O
bjeto y E

spacio, 
Im

agen 
E

xpandida) 
y 

las 
E

lectivas 
P

rofesionales 
(M

em
oria 

y 
N

arrativa, 
C

ine, 
E

stéticas 
E

m
ergentes) 

hacen parte del com
ponente de investigación. 

   

E
l com

ponente de form
ación profesional con sus 

núcleos de form
ación y actividades académ

icas están 
enfocadas al desarrollo de las com

petencias propias de 
la 

profesión 
a 

partir 
del 

desarrollo 
de 

los 
N

úcleos 
Tem

áticos Integradores.  

    



  La 
intención 

de 
este 

proceso 
es 

que 
los 

núcleos 
tem

áticos 
integradores 

pueden 
ser 

m
odificados 

de 
acuerdo 

a 
las 

necesidades 
de 

los 
trayectos 

investigativos 
o 

de 
la 

form
ulación 

de 
proyectos 

de 
investigación 

o 
proyección 

social, 
para 

efectos 
de 

actualización de contenidos, m
étodos y prácticas. D

e 
esta m

anera se generan las discusiones y procesos de 
revisión frente a la pertinencia y a los procesos de 
form

ación.  
 Los 

créditos 
de 

las 
actividades 

académ
icas 

profesionales 
se 

distribuyen 
teniendo 

en 
cuenta 

su 
carácter Teórico, P

ráctico y Teórico P
ráctico, de tal 

m
anera 

que 
la 

asignación 
de 

estos 
créditos 

al 
ser 

Teóricos tendrán 2 créditos y las prácticas y teórico 
prácticas 3 o m

ás créditos.  
E

n el prim
er sem

estre, por disposición general de la 
P

olítica A
cadém

ico C
urricular (P

A
C

) se ubica el espacio 
académ

ico del com
ponente general U

niquindianidad; 

asim
ism

o, del com
ponente de Facultad, los espacios 

académ
icos Lectura y escritura en la disciplina y 

Pensam
iento lógico-m

atem
ático-crítico; a su vez, del 

com
ponente de form

ación personal, el estudiante debe 
elegir uno de los espacios académ

icos. P
ara efectos de 

esta acción, durante la prim
era sem

ana de estudios, 
cada facultad realizará una presentación de los espacios 
académ

icos de este com
ponente, para que pueda hacer 

parte de la form
ación en el prim

er sem
estre. E

l resto del 
trayecto de form

ación del prim
er sem

estre lo deben 
ubicar los program

as y pueden ser cátedras, espacios 
académ

icos o núcleos que sean coherentes con los 
procesos sociales y culturales de los estudiantes, en 
función de la disciplina, para de esta form

a, constituir un 
sem

estre 
contextualizado 

con 
la 

nueva 
población 

estudiantil. 
  

 
 



 
C

APÍTU
LO

 VII 
7. AC

CIO
NES ESTRATEG

IC
AS 

 PAR
A LA D

O
C

EN
C

IA 
Plan de vinculación docente 

 A
l 

2025 
se 

espera 
que 

la 
U

niversidad 
vincule 

al 
P

rogram
a de A

rtes V
isuales m

ínim
o: 

7 
docentes 

de 
tiem

po 
com

pleto 
con 

estudios 
de 

M
aestría en su totalidad y de D

octorado 4 de ellos, de 
los cuales: 

- 
4 docentes serán de planta  

- 
3 docentes serán de contrato a 11 m

eses 
- 

C
atedráticos según las necesidades del plan de 

estudios 
en 

concordancia 
con 

el 
núm

ero 
de 

estudiantes activos de I a IX sem
estres  

 
P

ara hacer esto posible, es im
portante considerar que la 

vinculación de los docentes está reglam
entada en los 

procesos 
de 

selección 
y 

vinculación 
que 

se 
realiza 

desde la Facultad de C
iencias H

um
anas y B

ellas A
rtes, 

la 
V

icerrectoría 
A

cadém
ica 

y 
la 

O
ficina 

de 
G

estión 
H

um
ana, con base en el A

cuerdo 049 de 1995 y sus 
com

plem
entarios o m

odificatorios. 
 D

e otro lado, el E
je E

stratégico, U
niversidad C

reativa, 
G

estión 
C

reativa, 
referentes 

y 
caracterizaciones 

definidas, 
incluye, 

en 
su 

literal 
B, 

a 
los 

P
rofesores 

E
xternos en la norm

atividad relacionada con desarrollo 
profesoral, 

“la 
cual 

perm
ite 

la 
interacción 

de 
los 

docentes 
con 

el 
m

edio 
nacional 

e 
internacional, 

m
ediante 

la 
realización 

de 
com

isión 
de 

estudios, 
pasantías y asistencia a eventos. Interno: La Institución 
contribuye al desarrollo profesoral con la asignación de 
recursos que perm

iten la m
ovilidad académ

ica docente.” 
(p.31). 
 La 

U
niversidad 

del 
Q

uindío, 
con 

m
otivo 

de 
la 

celebración de sus 50 años, expidió el Acuerdo del 
C

onsejo Superior N
o. 011 de junio 22 de 2011, m

ediante 
el cual se establecieron los requisitos para un concurso 
excepcional de m

éritos para profesores ocasionales, con 
el fin de proveer 20 plazas para profesores de planta. 
D

entro de los considerandos, se destacan, entre otros, 
los siguientes aspectos:  

x 
R

econoce el aporte de los profesores ocasionales 
que han contribuido al m

ejoram
iento continuo de 

sus procesos y al fortalecim
iento de la Institución 

x 
Q

ue es parte de la política de calidad, fortalecer 
el cuerpo docente de los program

as académ
icos, 

con la vinculación de profesores ocasionales que 
han m

ostrado su com
prom

iso con la Institución y 
han contribuido con el proceso de autoevaluación 

x 
Q

ue, con el fin de atender las necesidades de 
aum

ento de cobertura, reem
plazo de profesores 

pensionados y nueva oferta académ
ica 



  

x 
Q

ue 
la 

U
niversidad 

ha 
venido 

contratando 
profesores en la m

odalidad de ocasionales de 
acuerdo con la Ley 30 de 1992, algunos de los 
cuales tienen m

ás de 5 años en la Institución 
x 

Q
ue los profesores ocasionales han contribuido al 

desarrollo 
institucional 

en 
sus 

cam
pos 

de 
la 

docencia, 
la 

investigación, 
las 

actividades 
de 

creación 
académ

ica, 
la 

proyección 
social 

o 
extensión, 

las 
actividades 

académ
ico-

adm
inistrativas y la acreditación de alta calidad 

x 
Q

ue ha sido requerim
iento perm

anente de los 
pares académ

icos en los diferentes program
as, la 

transform
ación de los profesores ocasionales a 

profesores 
de 

planta, 
m

ejorando 
el 

indicador 
entre estos dos tipos de vinculación.  
 

C
on 

base 
a 

lo 
anterior, 

considerando 
que 

“para 
la 

U
niversidad es prioritaria la actualización perm

anente de 
sus docentes en sus áreas de conocim

iento, en las 
nuevas 

estrategias 
pedagógicas 

y 
tendencias 

educativas” (P
E

U
 p. 25) y que adem

ás de los estipulado 
en el P

lan de C
apacitación Institucional del P

ersonal 
D

ocente 
de 

la 
U

niversidad 
del 

Q
uindío, 

C
onsejo 

S
uperior A

cuerdo n° 033, julio 28 de 2000 y el plan de 
D

esarrollo 
P

rofesoral 
2016-2020, 

A
cuerdo 

016 
D

iciem
bre 

4 
del 

2015; 
la 

U
niversidad 

del 
Q

uindío 
prom

ueve el m
ejoram

iento continuo de sus docentes 
para la calidad en el ejercicio de sus funciones m

ediante 

el 
diseño 

e 
im

plem
entación 

de 
las 

siguientes 
estrategias:   
 a- Form

ación o actualización  
b- E

stim
ulo a la producción intelectual  

c- Investigación y creación artística.  
 

Form
ación o actualización docente 

 P
rocesos de capacitación y form

ación docente en los 
siguientes cam

pos:  
 a. Form

ación postgradual y cursos de actualización 
(eventos cortos)  
 Teniendo en cuenta las P

olíticas y la R
eglam

entación de 
D

esarrollo P
rofesoral 2016 – 2020 (A

cuerdo 016 de 
2015 del C

onsejo S
uperior) “Los profesores ocasionales 

de tiem
po com

pleto y m
edio tiem

po podrán acceder a 
estím

ulos de D
esarrollo para m

atrículas en program
as 

de form
ación de M

aestría o D
octorado, segunda lengua 

y para la participación en eventos cortos, durante la 
vigencia del contrato.”  
Y según el P

lan desarrollo P
rofesoral de la Facultad 

(2016 – 2020): form
ación postgradual para docentes de 

planta y ocasionales adscritos a la Facultad de C
iencias 

H
um

anas y B
ellas A

rtes el P
rogram

a proyecta al 2025 la 
form

ación en estudios doctorales de cinco (5) docentes 



  de planta y dos (2) ocasionales de tiem
po com

pleto. 
  Igualm

ente la totalidad de los docentes vinculados en el 
2025 (entre ocasionales, de planta o catedráticos del 
program

a de A
rtes Visuales) participarán anualm

ente  
en  cursos de actualización o participación en eventos 
de corta duración de carácter form

ativo, de exhibición y 
circulación del arte a nivel local, nacional e internacional, 
sem

inarios, 
congresos 

o 
encuentros 

académ
icos 

relacionados con los estudios culturales, los estudios 
visuales, los estudios sonoros, las artes electrónicas, el 
pensam

iento 
am

biental, 
estudios 

de 
género 

y 
ciudadanía, estudios en postconflicto y procesos de paz, 
pensam

iento 
com

plejo 
y 

sistém
ico, 

investigación 
y 

creación artística (plástica o visual), entre otros, con el 
aval institucional y de la Facultad de C

iencias H
um

anas 
y B

ellas A
rtes o según la norm

atividad vigente. 
  b. 

Form
ación 

en 
Plataform

as 
de 

aprendizaje 
en 

com
unidades virtuales:  

 Las 
plataform

as 
de 

aprendizaje 
en 

com
unidades 

virtuales son necesarias para com
plem

entar y cualificar 
el ejercicio docente. Para la incorporación de las TIC

 en 
la 

form
ación 

investigativa, 
el 

P
rogram

a 
de 

A
rtes 

V
isuales contará con el apoyo del C

entro de S
istem

as y 
N

uevas 
Tecnologías 

(C
S

N
T), 

con 
la 

U
nidad 

de 

V
irtualización y el C

entro A
udiovisual de la U

niversidad, 
adem

ás de disponer con dos grandes áreas:  
 

x 
Infraestructura 

de 
com

unicaciones 
(Telecom

unicaciones, 
soporte 

técnico 
y 

salas 
m

ultipropósito)  
x 

A
plicativos y D

esarrollo (A
dm

inistración, portal y 
servicios w

eb, y sistem
as de inform

ación). 
 La U

nidad de V
irtualización articula los lineam

ientos 
pedagógicos, 

com
unicativos, 

tecnológicos 
y 

organizacionales 
para 

el 
perfeccionam

iento 
de 

la 
docencia y el aprendizaje presencial con herram

ientas 
que optim

icen la interacción y las interactividades en los 
procesos de enseñanza aprendizaje. 
 E

l C
entro Audiovisual tiene com

o m
isión brindar apoyo a 

las actividades académ
icas e investigativas, y presta 

servicios com
o la producción de televisión, fotografía, 

producción m
ultim

edia y archivo audiovisual. 
 E

l uso de las TIC
 en la form

ación investigativa de los 
estudiantes estará vinculado con el acceso y m

anejo de 
la 

plataform
a 

de 
apoyo 

a 
los 

procesos 
educativos 

M
oodle, en la cual los docentes podrán desarrollar los 

contenidos 
de 

las 
asignaturas 

a 
partir 

de 
textos 

y 
actividades com

o foros, chat, tareas, exám
enes, entre 

otras.  En este sentido, los espacios virtuales en la 
plataform

a M
oodle, ofrecen vínculos a recursos que 



  apoyan la form
ación y producción de los estudiantes, y 

perm
ite la interactividad entre quienes participen de este 

servicio. E
n este sentido el P

rogram
a de A

rtes V
isuales 

tendrá al 2025 siete (7) docentes capacitados en el uso 
de plataform

as e-learning y el 100%
 de los docentes 

tendrán form
ación para im

plem
entar en sus procesos de 

enseñanza 
aprendizaje 

m
etodologías 

b-learning 
y 

especialm
ente del Aula Invertida.   

 c. Form
ación en com

petencias com
unicativas para 

el desarrollo de la segunda lengua (ingles):  
 S

egún la norm
atividad institucional (A

cuerdo C
onsejo 

S
uperior, N

o. 016, diciem
bre 4 de 2015) los profesores 

ocasionales de tiem
po com

pleto y m
edio tiem

po podrán 
acceder 

a 
estím

ulos 
de 

D
esarrollo 

P
rofesoral 

para 
m

atriculas 
en 

program
as 

de 
form

ación 
de 

segunda 
lengua, 

en 
los 

cuales 
se 

esperan 
niveles 

de 
conocim

iento, 
al finalizar 

dichos 
program

as 
un 

nivel 
m

ínim
o 

de 
conocim

iento 
interm

edio 
B

1, 
según 

lo 
referente del M

arco C
om

ún E
uropeo.  

 E
n este sentido, el P

rogram
a proyecta a m

ediano y largo 
plazo 

la 
form

ación 
en 

segunda 
lengua 

de 
seis 

(6) 
profesores de contrato a 11 m

eses y de planta, para 
fortalecer y apoyar las lecturas científicas relacionadas 
con 

el 
saber 

específico 
y 

para 
responder 

a 
los 

indicadores en las P
ruebas S

aber P
ro. 

S
e incluyen lecturas en ingles en cada una de las 

actividades académ
icas com

o tam
bién se incluirá en el 

docum
ento de trabajo de grado, m

ínim
o dos referencias 

teóricas del arte desarrolladas en el cuerpo del texto del 
trabajo de grado, en el m

arco teórico o en el estado del 
arte. 
 d. 

Form
ación 

m
ediante 

conferencistas 
invitados: 

participación 
de 

artistas, 
docentes, 

investigadores 
y 

creadores en el cam
po de las artes visuales y afines, 

teóricos del arte, la estética y las hum
anidades que 

aporten a la consolidación form
ativa e investigativa del 

P
rogram

a 
para 

intercam
biar 

conocim
ientos 

y 
experiencias significativas form

uladas desde las artes 
visuales. 
E

l P
rogram

a lidera procesos form
ativos en este aspecto 

m
ediante la program

ación anual de eventos académ
icos 

nacionales e internacionales al interior de la U
niversidad 

del 
Q

uindío 
y 

proyectados 
hacia 

la 
com

unidad 
en 

general. 
E

n este sentido el P
rogram

a de A
rtes V

isuales proyecta 
anualm

ente 
conferencias, 

charlas, 
sem

inarios, 
foros, 

laboratorios de creación, talleres, sim
posios entre otros, 

con expertos nacionales, locales y regionales (entre 6 y 
8) 

e 
internacionales 

(2) 
en 

tem
as 

de 
la 

disciplina 
artística, 

para 
el fom

ento 
de 

la form
ación 

im
partida 

desde el plan de estudios  
 



  

Investigación y C
reación Artística 

 S
e prom

ueve la participación de los docentes en los 
grupos 

de 
investigación 

m
ediante 

sus 
proyectos 

e 
iniciativas académ

icas y de creación artística de m
anera 

individual 
o 

colectiva. 
E

l 
rol 

de 
los 

docentes 
del 

P
rogram

a 
de 

A
rtes 

V
isuales 

trasciende 
la 

función 
form

ativa com
o artista o teórico del arte, com

o creador 
propositivo y gestor de proyectos donde se involucra la 
com

unidad, académ
ica y cultural del contexto, así com

o 
en la actualización perm

anente del currículo, producto 
de 

una 
investigación 

perm
anente 

en 
los 

procesos 
form

ativos en contexto que posibiliten la existencia de 
nuevas actividades académ

icas electivas, program
as de 

form
ación continuada y posgrados. 

E
l 

P
rogram

a 
de 

A
rtes 

V
isuales 

tendrá 
a 

2025 
las 

siguientes m
odalidades investigativas que dinam

izarán 
los cuatro núcleos profesionales y cada una de las 
líneas de investigación:  
 G

rupos 
de 

Estudio, 
conform

ados 
de 

m
anera 

interdisciplinaria.   
 G

rupos de investigación reconocidos ante C
olciencias 

liderando las diferentes líneas de investigación que se 
desprenden de los núcleos profesionales del program

a.  
 Proyectos vinculados a las dos líneas de investigación 
que 

evidencien 
el 

trasegar 
artístico 

visual, 
estético 

am
biental y hum

anístico que el program
a desarrolla en 

su currículo; proyectos pertinentes que serán divulgados 
am

pliam
ente com

o procesos y creación de conocim
iento 

de im
pacto local y regional.  

 Exposiciones anuales de artes visuales, que perm
ita 

poner en obra procesos de investigación y creación 
artística 

de 
estudiantes, 

docentes, 
graduados, 

con 
im

pacto local, regional o nacional.  
 O

bras artísticas de los docentes, de tipo plástico o 
visual, de im

pacto regional o local y de carácter público 
o con am

plia difusión.  
 Ponencias en eventos especializados, participación 
de docentes en eventos nacionales o internacionales 
relacionados 

con 
el 

cam
po 

disciplinar, 
docente 

o 
investigativo y de carácter científico, técnico, artístico, 
hum

anístico o pedagógico, acorde al plan es estudios y 
las líneas de investigación.      
Participación de estudiantes y docentes en C

entros de 
investigación locales y regionales con im

pacto en el 
contexto regional desde las artes visuales.   
 Participación de docentes en el O

bservatorio social de 
la Facultad de C

iencias H
um

anas y B
ellas A

rtes.  
 



  Participación de los estudiantes en las tres fases de los 
sem

illeros 
de 

investigación 
con 

continuidad 
y 

perm
anencia. 

 Participación de estudiantes y docentes en redes de 
investigación 

ya 
consolidadas 

a 
nivel 

nacional 
e 

internacional.  
 Participación de docentes y estudiantes en pasantías 
de carácter investigativo a nivel nacional o internacional. 
 Participación 

de 
estudiantes 

y 
docentes 

en 
convocatorias de carácter investigativo a nivel nacional o 
internacional.   

Proyección Social y Extensión       
 La 

participación 
de 

los 
profesores 

en 
proyectos 

de 
extensión y proyección social son el resultado de las 
actividades investigativas en las artes que perm

iten la 
consolidación de los procesos de form

ación artística 
visual, fundam

entalm
ente desde las relaciones estético 

artísticas con el contexto local, nacional e internacional y 
que 

tienen 
com

o 
objetivo 

principal 
conectar 

o 
interrelacionar la vida académ

ica con las com
unidades 

donde se desarrollan dichos procesos.  
 C

on 
estas 

acciones 
se 

logra 
dar 

respuestas 
a 

necesidades culturales de contexto y el reconocim
iento 

del 
program

a, 
dada 

la 
im

portancia 
que 

tienen 
las 

m
iradas estéticas y sim

bólicas en la vida cotidiana y en 
general 

del 
arte 

en 
la 

sociedad. 
La 

extensión 
y 

proyección social dinam
izan la vida del P

rogram
a frente 

a los perfiles de form
ación gracias a las iniciativas de 

sus docentes que se han consolidado de la siguiente 
m

anera: 

Productividad académ
ica 

 La 
producción 

académ
ica 

calificada 
dim

ensiona 
el 

resultado de los procesos investigativos y de creación 
artística de los docentes del P

rogram
a, m

ediante:  
 

a. 
La creación de ensayos, artículos o libros de 
carácter 

científico, 
artístico, 

hum
anístico 

o 
pedagógico de difusión e interés local, regional, 
nacional 

e 
internacional. 

En 
este 

sentido 
el 

P
rogram

a proyecta, por cada docente de tiem
po 

com
pleto vinculado, m

ínim
o una (1) producción 

investigativa al año. 
b. 

La puesta en obra de resultados de investigación 
y creación artística. Se proyecta la participación 
anual de m

ínim
o dos (2) docentes de carrera u 

ocasionales  
c. 

La 
participación 

de 
los 

docentes 
en 

eventos 
académ

icos 
o 

de 
exhibición 

local, 
nacional 

e 
internacional 

com
o 

estrategia 
para 

la 
consolidación de las líneas de investigación y de 



  

la actualización perm
anente del plan de estudios, 

de los procesos de auto evaluación y los planes 
de 

m
ejoram

iento. 
S

e 
proyecta 

la 
participación 

anual de m
ínim

o dos (2) docentes de carrera u 
ocasionales  

d. 
E

l fortalecim
iento de m

etodologías y didácticas 
presenciales 

o 
virtuales 

que 
benefician 

el 
crecim

iento 
curricular 

del 
program

a, 
com

o 
la 

creación 
de 

program
as 

no 
form

ales 
(talleres, 

diplom
ados, 

laboratorios) 
y 

post-graduales 
(especializaciones, m

aestrías y doctorados). 
e. 

La 
divulgación 

de 
procesos 

de 
investigación 

m
ediante la publicación de m

ínim
o cuatro libros al 

2025. 
f. 

La puesta en m
archa de m

ínim
o 10 proyectos de 

investigación.  
 E

n 
este 

sentido 
se 

m
encionan 

algunos 
apartes 

del 
decreto 1279, junio de 2002, para los docentes de 
carrera.  
 La 

U
niversidad 

del 
Q

uindío 
reconoce 

la 
producción 

académ
ica en: 

- R
evistas especializadas: A

rtículos, ensayos y artículos 
de carácter científico, técnico, artístico, hum

anístico o 
pedagógico publicados en revistas tipo A

1, A
2, B

, C
. 

“artículos cortos”, 
- P

roducción de videos, cinem
atográficas o fonográficas 

de 
difusión 

e 
im

pacto 
local, 

 
regional 

nacional 
e  

internacional. 
- 

Trabajos 
de 

carácter 
científico, 

técnico, 
artístico, 

hum
anístico o pedagógico, producidos m

ediante videos, 
cinem

atográficas o fonográficas de im
pacto y difusión 

nacional. 
- Libros que resulten de una labor de investigación. 
- Libros texto. 
- Libros ensayo. 
- P

rem
ios nacionales e internacionales. 

- P
atentes. 

-Traducciones de libros especializados 
en el cam

po 
disciplinar. 
- O

bras de creación original artística que tenga im
pacto 

o trascendencia local, regional, nacional e internacional. 

 
Participación docente en la Extensión  

      
La 

participación 
de 

los 
profesores 

en 
proyectos 

de 
extensión y proyección social es el resultado de las 
actividades 

investigativas, 
de 

la 
cualificación 

en 
procesos 

de 
form

ación 
y 

fundam
entalm

ente 
de 

las 
relaciones con el contexto local, nacional e internacional, 
en los cuales se desarrollan dichos procesos y con el 
objetivo de conectar o interrelacionar la vida académ

ica 
con las com

unidades. C
on estas acciones se logra dar 

respuestas a necesidades culturales de contexto y el 
reconocim

iento del program
a dada la im

portancia que 
tienen las m

iradas estéticas y sim
bólicas en la vida 



  cotidiana y en general del arte en la sociedad. La 
extensión y proyección social dinam

izan la vida del 
program

a frente a los perfiles de form
ación gracias a las 

iniciativas de los docentes.  
 AC

C
IO

N
ES ESTR

ATÉG
IC

AS PAR
A LA 

IN
VESTIG

AC
IÓ

N
 

La Política A
cadém

ico-C
urricular de la U

niversidad del 
Q

uindío establece que:  
 Los 

program
as 

de 
pregrado 

de 
la 

U
niversidad 

del 
Q

uindío 
deben 

propender 
por 

el 
fom

ento 
de 

la 
investigación 

en 
los 

diferentes 
espacios 

académ
icos 

propios 
de 

cada 
m

alla 
curricular, 

y 
contem

plar 
com

ponentes 
destinados 

a 
este 

propósito. 
D

e 
esta 

m
anera se pretende garantizar el desarrollo de una 

actitud crítica y de la capacidad creativa para encontrar 
el avance de la ciencia, la tecnología, las artes y las 
hum

anidades que la región 
y el país requieren, en 

especial, en el m
om

ento coyuntural del postconflicto 
(D

ecreto 1075 de 2015)”. (P
A

C
, 2016, p.43).  

 D
e igual form

a la M
isión de la U

niversidad del Q
uindío 

proyecta 
los 

tres 
procesos 

m
isionales 

docencia, 
investigación y extensión social, y en tal sentido, está 
orientada 

a 
garantizar 

la 
form

ación 
integral, 

la 
consolidación de grupos de investigación y redes de 

cooperación y la exploración de las necesidades del 
contexto  

El 
ESTATUTO

 
DE 

IN
VESTIG

A
C

IO
NES 

de 
la 

universidad del Q
uindío en su artículo 1º, dice que El 

S
istem

a 
de 

Investigaciones 
de 

la 
U

niversidad 
del 

Q
uindío 

(S
IU

Q
) 

está 
com

puesto 
por 

actores 
de 

direccionam
iento estratégico y de acción en el proceso, 

a saber: 

A
ctores de D

ireccionam
iento E

stratégico: 
C

onsejo S
uperior 

C
onsejo A

cadém
ico 

R
ectoría 

V
icerrectoría de Investigaciones 

C
om

ité C
entral de Investigaciones 

C
om

ité C
entral de P

osgrados 
C

om
ité de É

tica y B
ioética de Investigaciones 

C
onsejos de Facultad 

C
om

ités de Investigaciones de las Facultades 
C

onsejos C
urriculares o quien haga sus veces. (p.2) 

E
s entonces desde el C

om
ité de Investigaciones de la 

Facultad de C
iencias H

um
anas y B

ellas A
rtes que el 

P
rogram

a de A
rtes V

isuales participa activam
ente en los 

procesos de investigación de la U
niversidad, diseñando 

las siguientes estrategias para incentivar, im
pulsar y 

apoyar la investigación y creación artística:  
x 

C
om

o eje transversal en el plan de estudios, el 
P

rogram
a privilegia la investigación y creación 



  

artística, 
siendo 

un 
aspecto 

inherente 
a 

los 
procesos del quehacer artístico y que desde el 
currículo se dim

ensionan para el fortalecim
iento 

de la investigación específica de las artes, en un 
recorrido 

que 
cualifica 

aspectos 
conceptuales, 

teóricos estéticos y de creación artística.   
x 

S
e 

im
plem

enta 
un 

reglam
ento 

de 
trabajo 

de 
grado 

que 
define 

las 
rutas 

m
etodológicas 

y 
protocolarias 

del 
proceso 

de 
investigación 

y 
creación artística conducente a la configuración 
del trabajo de grado de los estudiantes com

o 
requisito para optar por el título profesional en las 
A

rtes V
isuales 

x 
S

e inform
a, orienta, m

otiva y acom
paña a los 

estudiantes en las convocatorias institucionales 
de los sem

illeros de investigación form
ativa en 

sus diferentes fases. 
x 

E
s 

de 
destacar 

que 
los 

Sem
illeros 

de 
Investigación se constituyen, según el A

cuerdo 
001 de 2009, en una estrategia transversal en la 
cual 

confluyen 
estudiantes 

de 
los 

diversos 
program

as de la Facultad, es decir, com
o un 

espacio 
que 

com
plem

enta 
la 

form
ación 

investigativa de los estudiantes. E
l sem

illero se 
estructura en tres fases: form

ación, consolidación 
y ejecución. E

n la prim
era, los estudiantes de 

toda la Facultad se inscriben voluntariam
ente al 

proceso 
y 

con 
el 

acom
pañam

iento 
del 

tutor 
desarrollan 

un 
contenido 

tem
ático 

para 
la 

fundam
entación teórico-práctica en investigación; 

en 
la 

segunda 
fase 

estos 
conocim

ientos 
se 

revierten en la form
ulación de un proyecto al 

interior de una de las líneas de investigación de la 
Facultad, 

acom
pañados 

por 
un 

grupo 
de 

investigación o docente que adelante un proyecto 
de investigación; y en la tercera fase los grupos 
de estudiantes ejecutan su propuesta financiada 
por 

la 
V

icerrectoría 
de 

Investigaciones, 
previa 

aprobación 
del 

C
om

ité 
C

entral 
de 

Investigaciones, 
con 

lo 
que 

com
plem

entan 
el 

fortalecim
iento de las líneas de investigación y la 

cualificación de los estudiantes investigadores.  
x 

E
l P

rogram
a participa en las diferentes instancias 

que la universidad tiene para el desarrollo de la 
investigación frente a requerim

ientos nacionales e 
internacionales según el A

cuerdo N
o. 008 junio 

22 de 2011 del C
onsejo S

uperior. 
x 

P
articipación 

de 
docentes 

y 
estudiantes 

en 
grupos 

interdisciplinarios 
para 

el 
apoyo 

a 
proyectos 

en 
el 

m
arco 

de 
los 

grupos 
de 

investigación del P
rogram

a. 
 

LÍN
EAS D

E IN
VESTIG

AC
IÓ

N
 

      a. Investigación – C
reación en Artes Visuales. 

 E
l concepto de Investigación – C

reación ha tenido un 
acelerado 

desarrollo 
desde 

su 
aparición 

en 
el 



  

escenario m
undial de la estética, hace poco m

ás de 
una década. E

l 
tem

a 
de 

la 
investigación 

en 
los 

procesos del arte ha generado tensión entre los 
teóricos que proponen a las expresiones artísticas 
com

o 
m

erecedoras 
del 

estatus 
de 

área 
del 

conocim
iento 

y 
entre 

quienes 
desconfían 

de 
la 

eficacia de las m
etodologías y estructuras científicas 

tradicionales com
o herram

ientas para solucionar los 
problem

as de lo hum
ano, entendidos éstos com

o 
deficiencias en la calidad de vida. 

 
Los procesos de form

alización de los estudios en 
artes 

han 
transform

ado 
las 

propias 
relaciones 

institucionales encargadas de la enseñanza de las 
artes, 

haciendo 
de 

la 
investigación 

un 
requisito, 

com
o sucede con otros estudios profesionales. “E

l 
paso de escuelas a facultades, tam

bién supuso que 
profesores 

con 
form

ación 
en 

otras 
áreas 

relacionadas con las ciencias hum
anas y sociales, y 

con trayectoria investigativa reconocida accedieran a 
las nuevas facultades de A

rtes contribuyendo con la 
expansión 

de 
la 

investigación.” 
(H

ernández, 
2006:19). E

ste fenóm
eno se da en doble vía y las 

ciencias hum
anas y sociales se han visto tam

bién 
perm

eadas por las prácticas artísticas, es así com
o 

hoy encontram
os estudios de etnografía perform

ativa 
o antropología visual. 
 

E
s preciso entonces hacer una distinción entre la 

investigación 
en 

artes, 
que 

en 
el 

contexto 
del 

P
rogram

a de A
rtes Visuales de la U

niversidad del 
Q

uindío denom
inarem

os Investigación – C
reación y 

la investigación aplicada a las artes. 
 E

n 
esta 

segunda 
los 

antecedentes 
hablan 

de 
revisiones 

historiográficas 
y 

procesos 
aplicados 

desde las C
iencias H

um
anas y S

ociales; com
o ya se 

m
encionó anteriorm

ente. La Investigación – creación 
en cam

bio, ha reclam
ado un espacio de desarrollo 

para sí, com
o respuesta a la aparente im

posibilidad 
de consolidar estructuras m

etodológicas m
edibles y 

verificables desde el pensam
iento positivista aplicado 

a 
las 

actuaciones 
de 

los 
seres 

hum
anos, 

las 
relaciones 

hum
anas 

ó 
las 

representaciones 
sim

bólicas que se caracterizan por ser fenóm
enos 

com
plejos y cam

biantes. 
 Lo que se pretende por m

edio de la línea es generar 
procesos de búsqueda rigurosa (en el ám

bito de la 
creación en las artes visuales) que puedan hacerse 
públicos, donde la obra m

ism
a es sólo una parte del 

m
ism

o proceso, es decir los proyectos de creación 
estético-artísticas deberán indagar y aportar a las 
m

etodologías. La línea Investigación –creación en 
A

rtes 
V

isuales, 
determ

ina 
que 

los 
proyectos 

desarrollados 
en 

tal 
sentido, 

han 
de 

tener 
la 

capacidad de transform
ar la com

prensión hum
ana 



  

sobre los conceptos tradicionales de lo que es el arte 
en nuestra región que todavía considera el objeto 
artístico 

com
o 

m
anifestación 

de 
una 

belleza 
universal, concepción típica del siglo XIX. 

 
Justificación 
 E

l cam
po de la Investigación - C

reación está en 
constante desarrollo, plantea retos y oportunidades 
para las regiones ubicadas en la periferia del llam

ado 
m

undo del arte. D
e un lado es preciso incorporar 

procesos verificables y que generen im
pacto en la 

sociedad por parte de las disciplinas artísticas a fin 
de ganar reconocim

iento en el ám
bito académ

ico y 
en 

las 
instituciones 

que 
validan 

los 
procesos 

investigativos 
com

o 
C

olciencias, 
pero 

al 
m

ism
o 

tiem
po 

se 
pueden 

plantear 
y 

validar 
m

aneras 
novedosas 

que 
aporten 

significativam
ente 

al 
desarrollo de las artes y puedan hacer visibles otras 
m

aneras de ver y com
unicar. 

 P
ara vincular la investigación en artes dentro de las 

dinám
icas 

investigativas 
al 

interior 
de 

las 
Instituciones académ

icas U
niversitarias, es necesario 

desarrollar nuevas m
etodologías que se adapten a 

los 
requerim

ientos 
de 

accesibilidad: 
com

o 
una 

actividad pública; de transparencia: por la claridad en 
su 

estructura, 
proceso 

y 
resultados; 

y 
de 

transferibilidad: com
o aporte al cam

po específico del 

arte para ser aplicado en nuevas investigaciones. 
E

sta 
concepción 

excluye 
considerar 

com
o 

investigación aquellos productos sobre los que no se 
m

uestran los procesos y seguim
ientos para obtener 

dichos productos. 
 La 

perspectiva 
que 

plantea 
la 

Investigación 
– 

creación en el contexto de las A
rtes V

isuales nos 
lleva a considerarla de una m

anera am
plia, no solo 

superando 
las 

ya 
m

encionadas 
m

etodologías 
tradicionales 

relacionadas 
con 

las 
ciencias 

experim
entales y sociales sino tam

bién poniendo a 
prueba las m

etodologías propias de la investigación 
– creación. 
 A

unque 
el 

enfoque 
de 

la 
línea 

es 
contribuir 

a 
determ

inar de qué m
anera se pueden desarrollar los 

procesos de Investigación - creación en las A
rtes 

V
isuales, 

los 
productos 

de 
estas 

indagaciones 
pueden variar de m

anera considerable y pueden 
incluir, m

onografías, publicaciones o artículos, datos 
electrónicos, 

que 
incluyen 

sonidos 
o 

im
ágenes, 

perform
ance, 

video 
exposiciones 

o 
m

aterial 
pedagógico. E

n el cam
po de las A

rtes V
isuales, la 

incorporación 
de 

las 
tecnologías 

vinculadas 
al 

com
putador 

ha 
hecho 

que 
la 

práctica 
artística 

m
ediada por tecnologías inform

áticas, adquiera un 
estatus 

de 
investigación 

que, 
aunque 

necesita 
profundizar en algunos aspectos, com

o el proceso de 



  

indagación, 
está 

haciendo 
que 

el 
“m

edio” 
se 

convierta en el garante de la investigación. 
 E

l 
escenario 

de 
las 

prácticas 
artísticas 

contem
poráneas 

exige 
una 

m
irada 

atenta 
a 

una 
variedad de m

anifestaciones de la cultura que están 
m

ás allá de los lím
ites convencionales del arte, aún 

entre las m
aneras m

ás vanguardistas. N
os pone en 

un escenario en el que de un lado se hace m
ás difícil 

reconocer un verdadero “diferencial” epistem
ológico 

entre ese ám
bito extendido de objetos visuales y del 

otro lado, com
o m

enciona José Luis B
rea, “aparece 

un cada vez m
ás vasto dom

inio de experiencia (el de 
todas aquellas im

ágenes que se dice que “no son 
arte”) que es ajeno a sus potencias critico-analíticas 
pero que ostenta por su capacidad creciente de 
im

pulsar y prom
over efectos de sim

bolicidad de las 
sociedades actuales” (B

rea, 2006: 5). 
  O

bjetivos de la línea 
 1. 

C
onfigurar 

estrategias 
m

etodológicas 
que 

perm
itan el abordaje y la conceptualización de la 

Investigación – creación en el cam
po de las artes 

visuales. 
2. R

ealizar proyectos de Investigación - creación en 
el cam

po de las artes visuales que evidencien el 
carácter riguroso que tiene el ejercicio de la creación 
en artes. 

3. 
E

laborar 
docum

entos 
teóricos 

que 
aporten 

al 
cam

po de la investigación - creación en las artes 
visuales. 

 b. Pensam
iento am

biental relacionado con las artes 
visuales

9 

 C
ada vez que se pretende liberar la estética de sus 

lím
ites tradicionales es necesario tener en cuenta 

que, en el cerebro no educado estéticam
ente, no sólo 

se m
iden diferencias de colores y de líneas; gran 

parte de su actividad se dedica a m
edir diferencias 

éticas. E
sa parte de nuestro cerebro que conform

a 
aquello que llam

am
os conciencia en nuestras form

as 
de m

edir lo equitativo y lo justo, lo bueno y lo m
alo, 

m
ezcla en ocasiones sus apreciaciones éticas con 

las estéticas. Lo que nos lleva a plantear la pregunta 
¿C

óm
o se puede desde el pensam

iento am
biental 

integrar este dualism
o en una form

a de deber ser 
ético-estético? 

 E
s por esto que en la línea de investigación se 

considera que el artista desde esta perspectiva debe 
respetar las diferentes dinám

icas de intercam
bio e 

interrelación que se constituyen en rasgos de una 
cultura, 

incluyendo 
las 

visiones 
esotéricas 

de 
la 

                                            
9 

D
enom

inada 
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m
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E
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P
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  energía; es decir, todas aquellas concepciones que 
no están validadas por las ciencias experim

entales 
com

o la religión, las prácticas esotéricas, la m
itología, 

etc. E
sta m

irada am
plia perm

itirá, por ejem
plo, aplicar 

procesos de la ecología en la solución de problem
as 

hum
anos y la utilización de conceptos propios de 

otras aéreas del conocim
iento com

o la teoría de la 
inform

ación en la construcción de m
odelos integrales 

y 
heterogéneos 

en 
que 

el 
“bit” 

se 
utiliza 

en 
la 

actualidad com
o sím

bolo de m
últiples flujos entre 

personas y cosas. 
 La 

visión 
del 

artista 
educado 

en 
el 

pensam
iento 

am
biental relacionado con las artes visuales reconoce 

la com
plejidad “allí donde ella parece estar, por lo 

general, 
ausente, 

com
o, 

por 
ejem

plo, 
en 

la 
vida 

cotidiana” (M
orin: 2008 87) para incorporarla en sus 

construcciones 
estético-artísticas 

(teóricas 
y 

prácticas). E
ste artista form

ado, tiene una actitud de 
adaptación 

continua 
y 

asum
e 

las 
referencias 

históricas y disciplinares com
o herram

ientas útiles en 
su 

aplicación 
práctica, 

susceptibles 
de 

ser 
cuestionadas y redim

ensionadas. La adaptación en 
este m

odelo significa dejar abierto, es decir reconocer 
la m

utabilidad y el estado tem
poral de las cosas. 

  Justificación 
La actual situación planetaria requiere que el ser 
hum

ano renueve las relaciones con su entorno, no 

sólo 
para 

reducir 
el 

im
pacto 

negativo 
de 

las 
actividades 

hum
anas 

en el 
m

edio am
biente, 

sino 
tam

bién 
para 

garantizar 
la 

sostenibilidad 
de 

los 
recursos dispuestos para el bienestar de todos. S

i 
bien es im

portante decidir en m
ateria legislativa y 

tom
ar acciones efectivas para reducir ese im

pacto, lo 
m

ás im
portante es generar un cam

bio de conciencia 
que se m

anifieste en un aum
ento del sentido de 

responsabilidad y com
prom

iso de todos los seres 
hum

anos con la preservación de los ecosistem
as y 

form
as de vida habitantes del planeta. E

sta tom
a de 

conciencia pasa en gran m
edida por m

odificar la 
percepción que tenem

os de lo “otro”, herencia del 
pensam

iento positivista que em
plaza separaciones a 

lo largo y ancho; separando el cuerpo de la m
ente, los 

individuos entre ellos, separando los grupos hum
anos 

y al hom
bre de la naturaleza. 

 C
om

o 
respuesta, 

el 
pensam

iento 
am

biental 
relacionado 

con 
las 

artes 
visuales 

propone 
una 

m
irada sistém

ica, una visión que considera el “todo” 
haciendo visibles las relaciones, grandes o pequeñas 
y entre lo que existe, m

anifestando los flujos de 
intercam

bio de m
ateria y energía que hacen evidente 

el carácter transitorio y cam
biante de las cosas. En 

general se propone que en los proyectos se hable 
m

ás 
de 

procesos 
que 

de 
sistem

as, 
teniendo 

en 
cuenta que los procesos se refieren a cam

bio y los 
sistem

as a estructuras. 



   Los proyectos de investigación generados por ésta 
línea, deben desvirtuar esas separaciones entre lo 
natural y lo artificial y hacer visibles los flujos de 
intercam

bio. E
l pensam

iento am
biental relacionado 

con las artes visuales desarrolla los conceptos de 
unas  estéticas am

bientalistas com
o “una estética sin 

artistas, una estética del com
ún, del que tiene y sabe 

usar sus cinco sentidos, synestéticam
ente, y se inicia 

aprendiendo, com
o Bachelard, a contem

plar todo lo 
otro e, insisto, absolutam

ente todo lo otro, desde el 
tugurio que 

pretende escandalizarnos 
y 

alejarnos 
con la anarquía de sus form

as y colores hasta la 
nueva R

om
a de M

ussolini, o la B
rasilia de N

iem
eyer, 

planificadas am
bas para subyugar a los visitantes 

ingenuos, pasando naturalm
ente por la m

onotonía de 
las 

estepas 
y 

la 
exuberancia 

de 
la 

Am
azonía” 

(U
N

IV
E

R
S

ID
A

D
 N

A
C

IO
N

A
L (2010) 2.24). 

 O
bjetivos de la línea 

 1. 
Identificar 

los 
cam

bios 
existentes 

en 
las 

interrelaciones 
hom

bre–naturaleza 
y 

sus 
repercusiones en el cam

po de la estética y el 
arte, a partir de diagnósticos que perm

itan el 
reconocim

iento 
de 

dichas 
interrelaciones 

y 
discontinuidades 

en 
las 

dinám
icas 

sociales 
y 

culturales 
presentes 

en 
los 

m
unicipios 

del 
departam

ento del Q
uindío. 

2. 
A

bordar las discusiones actuales (en ejercicios 
de com

pilación y reflexión) sobre la investigación 
de 

las 
estéticas am

bientalistas perm
itiendo la 

visibilidad 
y 

el 
reconocim

iento 
de 

sus 
im

plicaciones políticas, éticas y culturales. 
3. 

Intervenir, desde la creación artística y con la 
conceptualización 

propia 
del 

pensam
iento 

am
biental, los diversos espacios y ám

bitos de la 
vida pública de las com

unidades involucradas en 
la declaratoria de P

aisaje C
ultural C

afetero, en el 
Q

uindío. 
 AC

C
IO

N
ES ESTR

ATÉG
IC

AS PAR
A LA PR

O
YEC

CIÓ
N

 
SO

C
IAL 

 E
l 

P
lan 

de 
D

esarrollo 
Institucional 

(P
D

I) 
enuncia 

la 
Proyección 

Social 
en 

su 
E

je 
E

stratégico 
U

N
IV

E
R

S
ID

A
D

 IN
TEG

R
A

D
O

R
A

 con el entorno, com
o 

una oportunidad que desde el sector externo se tienen 
para (P

D
I, p.35): 

a. 
A

provechar 
y 

prom
over 

la 
capacidad 

de 
ofertar 

servicios.  
b. C

onsolidar la oportunidad de avanzar en el tem
a de la 

investigación.  
c. A

portar a la reconversión por efectos del posconflicto, 
orientada a poblaciones vulnerables.  
d. M

ejorar la capacidad de resiliencia (C
apacidad de 

recuperarse frente a la adversidad y seguir proyectando 



  el 
futuro) 

para 
aprovechar 

las 
experiencias 

adm
inistrativas 

y 
para 

potenciar 
program

as 
de 

proyección social en la universidad. 
  E

n este sentido la P
royección S

ocial en la U
niversidad 

del Q
uindío se caracteriza por: 

a.  E
l diálogo académ

ico perm
anente con los diferentes 

actores 
del 

entorno, 
con 

actividades 
de 

educación 
continuada 

que 
apunta 

a 
una 

educación 
inclusiva, 

educación de adultos y nuevas generaciones, educación 
para la vida en el contexto local, regional y nacional.  
b. Incentivar los convenios de integración y articulación 
con instituciones del sector educativo a nivel regional. 
c. P

rom
over proyectos de cooperación para em

presas, 
pym

es y unidades productivas inform
ales.  

d. 
La 

participación 
en 

proyectos 
tipo 

spin-off 
universitaria, 

que 
tengan 

origen 
en 

la 
actividad 

de 
investigación y de conocim

iento. 
e.  La utilización de estrategias de licitación en grandes 
proyectos 

regionales, 
nacionales 

e 
internacionales 

y 
apoyos científicos, académ

icos y técnicos, a proyectos 
desarrollados en el entorno. 
f. Fortalecer los procesos de extensión para satisfacer 
las exigencias y necesidades del entorno, aportando a la 
solución de problem

áticas del desarrollo social. (P
D

I, 
p.53) 
 La E

xtensión y D
esarrollo S

ocial Pertinente es un PILA
R

 
E

STR
A

TÉ
G

IC
O

 de la U
niversidad que perm

ite desde su 

política: 
“A

poyo, 
participación 

y 
contribución 

con 
proyectos, iniciativas y actividades del conocim

iento y la 
investigación, 

que 
aporten 

soluciones 
a 

las 
problem

áticas del entorno, fortaleciendo los procesos de 
la extensión y la proyección, m

ediante nuevas ofertas 
educativas inclusivas que beneficien a la sociedad.” 
(P

D
I, p.53) 

 E
l P

rogram
a de A

rtes V
isuales da respuesta a lo anterior 

desde su estructura curricular m
ediante 

los N
úcleos 

C
ontextual 

y 
de 

Investigación 
y 

C
reación 

A
rtística 

atendiendo el com
prom

iso social y cultural que tiene el 
arte y para ello establece acciones estrategias tales 
com

o:      
 a. 

P
articipación 

en 
el 

diseño 
y 

consolidación 
del 

portafolio 
de 

servicios 
de 

la 
Facultad 

de 
C

iencias 
H

um
anas 

y 
B

ellas 
A

rtes 
que 

perm
ite 

prom
over 

el 
“desarrollo científico, tecnológico, técnico y artístico de 
la 

universidad” 
y 

la 
com

unidad 
en 

general 
para 

el 
beneficio 

social, 
m

ediante 
la 

consolidación 
de 

actividades form
ativas de extensión en el cam

po de las 
artes visuales, tales com

o: la form
ación técnica en la 

artes plásticas o visuales, form
ación técnica en procesos 

artísticos, form
ación técnica en procesos artesanales, 

form
ación teórica del arte, relaciones arte -patrim

onio - 
turism

o 
cultural, 

form
ación 

de 
públicos, 

eventos 
de 

difusión artística y cultural.  



  Lo anterior im
plica un estudio de contextos específicos 

en 
térm

inos 
de 

consum
o 

cultural 
y 

artístico 
para 

actualizar dicha oferta.     
 V

er el docum
ento: O

ferta de Servicios de E
xtensión, 

disponible en el P
rogram

a para su consulta.  
 b. 

La 
extensión 

y 
proyección 

social 
requiere 

del 
com

prom
iso 

académ
ico 

de 
los 

docentes 
y 

los 
estudiantes frente a las realidades estéticas, artísticas y 
sociales 

locales, 
aportando 

con 
sus 

procesos 
investigativos a la construcción de nuevas realidades, 
que perm

itan, m
ediante la conform

ación de proyectos y 
procesos 

investigativos, 
estrechar 

alianzas 
con 

organizaciones sociales y culturales tanto nacionales 
com

o internacionales y definir convenios de cooperación 
que 

prom
uevan 

desde 
la 

base 
form

ativa, 
la 

consolidación de los agentes culturales, prom
otores de 

los 
bienes 

inm
ateriales 

suscritos 
en 

las 
actividades 

artísticas y estéticas  de las A
rtes V

isuales locales y 
nacionales 
  A

dem
ás, la participación de los profesores en proyectos 

de extensión y proyección social son el resultado de las 
actividades investigativas en las artes, lo cual perm

ite la 
consolidación en de los procesos de form

ación artística 
visual, 

y 
fundam

entalm
ente 

desde 
las 

relaciones 
estético 

artísticas 
con 

el 
contexto 

local, 
nacional 

e 
internacional 

y 
que 

tienen 
com

o 
objetivo 

principal 

conectar o interrelacionar la vida académ
ica con las 

com
unidades donde se desarrollan dichos procesos.  

C
on 

estas 
acciones 

se 
logra 

dar 
respuestas 

a 
necesidades culturales de contexto y el reconocim

iento 
del program

a dada la im
portancia que tienen las m

iradas 
estéticas y sim

bólicas en la vida cotidiana y en general 
del arte en la sociedad. La extensión y proyección social 
dinam

izan la vida del P
rogram

a frente a los perfiles de 
form

ación gracias a las iniciativas de sus docentes. 
 A

 continuación, los proyectos (al 2017) existentes en el 
P

rogram
a de A

rtes V
isuales:  

 

Plan de M
edios: 

 A.  R
itm

o Visual es el espacio radial del P
rogram

a de 
A

rtes V
isuales, Facultad de C

iencias H
um

anas y B
ellas 

A
rtes de la U

niversidad del Q
uindío, en su E

m
isora 

C
ultural U

FM
 estéreo.   La actividad del program

a de 
extensión y proyección social R

ITM
O

 VIS
U

A
L conjuga 

aspectos teóricos contextuales del program
a D

E
 A

R
TES 

V
IS

U
A

LE
S

 
en 

térm
inos 

com
unicativos 

y 
educativos 

tanto de los estudiantes com
o de la com

unidad m
ism

a. 
Los 

escuchas del 
program

a 
se benefician 

desde 
la 

inform
ación y la form

ación frente al reconocim
iento del 

arte en la sociedad.  D
e esta m

anera el currículo del 
program

a de artes visuales encuentra un escenario para 
extender 

la 
educación 

visual. 
D

e 
esta 

m
anera 

E
l 



  program
a 

radial 
R

ITM
O

 
V

IS
U

AL, 
adquiere 

una 
responsabilidad social en el cam

po de la form
ación y la 

educación 
cultural 

de 
la 

com
unidad 

aportando 
al 

reconocim
iento de una identidad contextualizada en un 

m
undo global. 

  B
. B

oletín Inform
ativo: 

M
edio 

utilizado 
de 

m
anera 

virtual para inform
ar con im

ágenes y texto sobre las 
actividades, participaciones, eventos que m

es a m
es se 

realizan en el program
a, m

ediante el uso de las redes 
sociales y los correos institucionales.   
C

. R
evista de extensión (investigación): publicación 

de 
docum

entos, 
m

em
orias 

y 
artículos 

de 
carácter 

académ
ico e investigativo de los estudiantes, docentes e 

invitados 
externos 

al 
program

a 
que 

nace 
en 

la 
m

odalidad virtual y se proyecta com
o revista indexada. 

D
. R

edes sociales: 
E

l 
program

a 
cuenta 

con 
redes 

sociales en las que participan los estudiantes de toda la 
universidad  
  B

. Proyectos de intervención social:  
 - Relaciones con com

unidades en Arm
enia y otros 

m
unicipios 

a 
partir 

de 
actividades 

académ
icas 

del 
núcleo contextual m

ediante fines de proyección artística, 
estética y educativa.  
 

c. Exposiciones y form
ación de públicos, esta es una 

actividad académ
ica de Facultad que el program

a ofrece 
a sus estudiantes y se proyecta com

o actividad de 
extensión a la com

unidad m
ediante visitas guiadas a las 

exposiciones sem
estrales de los estudiantes y docentes. 

 d. 
G

estión 
C

ultural: 
E

l 
P

rogram
a 

se 
conecta 

con 
instituciones 

sociales 
y 

culturales 
para 

desarrollar 
acciones 

conjuntas 
de 

beneficio 
social 

a 
partir 

del 
com

ponente 
estético 

artístico. 
G

enera 
conexiones 

a 
nivel 

m
undial 

para 
gestionar 

proyectos 
culturales 

y 
artísticos 

en 
térm

inos 
de 

intervención 
de 

espacios 
públicos o de m

ovilización social.  
  e. Educación continuada: D

iseño e im
plem

entación de 
program

as de educación continuada com
o diplom

ados, 
talleres 

o 
cursos 

dirigidos 
a 

estudiantes 
de 

artes 
visuales para cubrir aspectos conceptuales, técnicos, 
estéticos o educativos propios del cam

po de las artes 
con el objetivo de desarrollar el sentido estético desde lo 
visual. 
 f. Laboratorio de Intervención artística (Habitancias): 
P

royecto 
que 

genera 
procesos 

de 
investigación 

y 
creación artística en el cam

pus de la U
niversidad del 

Q
uindío explorando la m

irada estética en espacios de 
uso cotidiano. E

ste proyecto inicia com
o laboratorio de 

experim
entación plástica en el interior de la universidad 

y se proyecta a la ciudad.  



  

 
g.  Vínculos con los graduados: E

l P
rogram

a de A
rtes 

V
isuales 

acogerá 
las 

políticas 
y 

estrategias 
de 

seguim
iento 

a 
sus 

graduados 
im

plem
entadas 

por 
la 

institución con el fin de continuar con la cualificación del 
profesional en A

rtes V
isuales, m

ediante la unidad de 
atención y gestión de graduados de la U

niversidad, del 
ofrecim

iento de program
as de educación continuada y 

de postgrado, el diseño e im
plem

entación de una base 
de datos que contenga la inform

ación de los graduados 
del P

rogram
a. 

 P
ara el 2018 ya tenem

os un grupo de egresados, con 
los 

cuales 
iniciam

os 
vínculos 

académ
icos 

y 
de 

participación 
en 

actividades 
artísticas 

y 
académ

icas, 
estos vínculos se extienden a los artistas em

píricos y 
profesionales de la región. 
 h. R

itm
o Visual 

 E
s el espacio radial del P

rogram
a de A

rtes V
isuales, 

Facultad de C
iencias H

um
anas y B

ellas A
rtes, en la 

E
m

isora C
ultural U

FM
 estéreo 102.1 F.M

. estéreo   
  E

l program
a radial pretende la form

ación de público para 
las artes visuales y la cultura en general m

ediante la 
divulgación 

de 
noticias, 

inform
aciones 

y 
productos 

artísticos y culturales vinculados con las artes visuales. 

R
ITM

O
 V

IS
U

A
L es un canal entre el program

a de artes 
visuales de la U

niversidad del Q
uindío y la com

unidad 
en general de carácter form

ativo, pedagógico cultural y 
artístico.  S

irve adem
ás de escenario de práctica para 

estudiantes interesados en este cam
po cultural. R

ITM
O

 
V

IS
U

A
L sale al aire en directo o m

ediante pregrabados y 
es 

desarrollado 
por 

docentes 
y 

estudiantes 
quienes 

adquieren una responsabilidad social en el cam
po de la 

form
ación 

y 
la 

educación 
cultural 

de 
la 

com
unidad 

aportando 
al 

reconocim
iento 

de 
una 

identidad 
contextualizada en el m

undo global.  
 i. H

abitancias 
  E

l proyecto “H
abitancias”, se configura com

o laboratorio 
de investigación y creación artística y propone intervenir 
en el desarrollo físico y de interrelación de los habitantes  
con m

iradas estético am
bientales m

ediante productos 
artísticos en el cam

pus norte de la U
niversidad del 

Q
uindío 

desde 
la 

noción 
del 

espacio 
público 

com
o 

hecho colectivo, en tanto los nuevos sentidos del lugar 
habitado 

y 
sus 

despliegues 
en 

el 
arte, 

adquieren 
dim

ensiones antropológicas, sociológicas, relacionales, 
am

bientalistas 
y 

estéticas, 
toda 

vez 
que 

las 
características físicas  de la universidad nos ayudan a 
identificar por un lado, form

as de soledad - aislam
iento y 

por otro lado form
as de entrecruzam

ientos relacionales, 
las cuales potencian una nueva escritura del habitar en 
la U

niversidad. E
l proyecto nace com

o laboratorio en la 



  universidad y se planea la extensión investigativa en 
estos 

térm
inos 

a 
la 

ciudad 
y 

a 
los 

m
unicipios 

del 
departam

ento del Q
uindío. 

 j. Portafolio. 
 el P

rogram
a de A

rtes V
isuales con el ánim

o de fom
entar 

y fortalecer el “em
prendim

iento cultural” y las dinám
icas 

de las llam
adas “Industrias C

ulturales y C
reativas” 10 

derivadas 
del 

ejercicio 
académ

ico 
y 

creativo 
del 

program
a; 

de 
su 

producción 
intelectual, 

cultural 
y 

artística; en cooperación con otros procesos creativos  
de la región en el ám

bito del arte, la innovación, el 
diseño y la artesanía entre otros afines; ofrece a la 
U

niversidad, al departam
ento y a la región en general, 

sus servicios de E
XTE

N
S

IÓ
N

: una serie de S
E

R
V

IC
IO

S 
que perm

itan am
pliar el acceso de la com

unidad al 
ejercicio 

de 
sus 

derechos 
culturales 

respecto 
a 

la 
form

ación, creación, producción, circulación, difusión y 
disfrute de las expresiones artísticas, de sus identidades 

                                            
10 Las industrias culturales son aquellos “sectores que conjugan creación, 
producción y com

ercialización de bienes y servicios basados en contenidos 
intangibles de carácter cultural, generalm

ente protegidos por el derecho de 
autor.” (U

nesco). A
ctualm

ente se incluyen en las Industrias C
ulturales la 

obra grafica (edición im
presa y m

ultim
edia), la producción cinem

atográfica 
y audiovisual, la industria fonográfica, la artesanía y el diseño, las artes 
plásticas y visuales, las artes del espectáculo y el turism

o cultural.  
  

y diversidad; considerando aspectos com
o la propiedad 

intelectual de los artistas, el im
pacto social que se 

genera al buscar el m
ejoram

iento de la calidad de vida 
de 

las 
personas, 

m
ediante 

el 
fortalecim

iento 
de 

la 
identidad cultural y el desarrollo del potencial creativo, la 
educación, la cultura y la integración social. D

ichos 
S

E
R

V
IC

IO
S se m

encionan a continuación:  
 -Form

ación técnica en procesos artísticos com
o el 

dibujo 
análogo 

y 
digital, 

pintura 
al 

óleo 
y 

acuarela 
análoga y digital, A

rtes G
ráficas (serigrafía y grabado), 

Fotografía 
análoga 

y 
digital, 

E
scultura 

y 
m

odelado, 
E

scultura/m
oldes y reproducciones, E

scultura directa. 
 -Form

ación 
técnica 

en 
procesos 

artesanales: 
C

erám
ica, 

Telares, 
tejidos 

y 
cestería, 

O
rigam

i 
entre 

otros. 
 -Form

ación teórica del arte (uso del tiem
po libre y 

aporte 
a 

intereses 
intelectuales 

y 
de 

deleite 
estético): A

preciación del arte, H
istoria y teoría del arte, 

Turism
o cultural, relaciones arte patrim

onio y turism
o 

cultural. 
 D

e otro lado, el P
rogram

a de A
rtes V

isuales cuenta en 
su portafolio con la oferta productos o estrategias de 
creación artísticas, considerando que los PR

O
D

U
C

TO
S 

que se derivan de la creación artística en el cam
po de 

las artes visuales no pueden ser considerados com
o 



  m
eras 

m
ercancías 

de 
consum

o 
o 

entretenim
iento. 

S
egún N

éstor G
arcía C

anclini, la creación, la producción 
cultural y artística han jugado un papel prim

ordial en la 
conform

ación 
de 

la 
identidad 

colectiva 
en 

la 
vida 

contem
poránea, han aportado a la construcción de las 

bases 
de 

la 
cohesión 

social 
y 

la 
condición 

de 
ciudadanía. 

Los 
P

R
O

D
U

C
TO

S
 

o 
estrategias 

m
encionados son los siguientes:  

P
rocesos 

curatoriales, 
pedagógicos 

y 
exhibición 

de 
obras artísticas, productos de investigación y creación 
artística en el cam

po de las artes plásticas o visuales, 
C

reación de obras para espacios públicos.  
 

C
onvenios Interinstitucionales 

 A. C
O

N
VEN

IO
 U

TP: 
C

onvenio 
que 

tiene 
entre 

sus 
objetivos 

la 
cooperación 

académ
ica 

entre 
LA 

U
N

IV
E

R
S

ID
A

D
 

TE
C

N
O

LÓ
G

IC
A

 
D

E
 

PE
R

E
IR

A
 

-
Licenciatura de A

rtes V
isuales- y LA

 U
N

IV
E

R
S

ID
A

D
 

D
E

L 
Q

U
IN

D
IO

 
-P

rogram
a 

de 
A

rtes 
V

isuales-, 
im

plem
entando 

para 
ello 

acciones 
tendientes 

a 
desarrollar, en form

a conjunta, proyectos, program
as, 

tareas 
de 

carácter 
académ

ico, 
curricular, 

científico, 
tecnológico, técnico y adm

inistrativo, para beneficio de 
sus docentes y estudiantes. 
 B. 

C
O

N
VEN

IO
 

FUN
D

AC
IÓ

N
 

C
ALLE 

B
O

H
EM

IA: 
C

onvenio 
que 

tiene 
com

o 
objetivo 

el 
apoyo 

y 
la 

colaboración académ
ica entre la U

N
IVE

R
S

ID
A

D
 y la 

FU
N

D
A

C
IÓ

N
 

C
A

LLE
 

B
O

H
E

M
IA

 
para 

que 
los 

estudiantes 
del 

P
rogram

a 
en 

A
rtes 

V
isuales 

de 
la 

U
N

IV
E

R
S

ID
A

D
, 

realicen 
sus 

pasantías 
y 

prácticas 
académ

icas 
y 

artísticas 
en 

las 
dependencias 

de 
la 

FU
N

D
A

C
IÓ

N
 C

A
LLE

 B
O

H
E

M
IA

 durante los respectivos 
sem

estres académ
icos que dure este C

onvenio, com
o 

una de las opciones para obtener el título profesional y 
com

o 
tiem

po 
de 

servicio 
para 

obtener 
experiencia 

profesional, 
o 

adelantando 
funciones 

concretas 
relacionadas 

con 
sus 

áreas 
de 

form
ación 

y 
que 

dem
ande el ejercicio de su capacidad teórica y práctica 

adquirida en el P
rogram

a de estudios.  
 C. C

O
N

VEN
IO

 U
NIVER

SID
AD

 SAN
TO

 TO
M

ÁS: en el 
convenio inicialm

ente se plantea fortalecer la gestión 
institucional m

ediante el diseño, ejecución y realización 
conjunta de cursos y eventos. Fom

entar la circulación 
interinstitucional de proyectos artísticos e intercam

biar y 
socializar las experiencias significativas resultado de los 
procesos investigativos. S

e com
plem

enta el convenio 
con 

la 
propuesta 

de 
red 

virtual 
de 

investigación 
– 

creación, 
que 

perm
ite 

la 
participación 

de 
las 

instituciones que la integren.  
 D

. C
O

N
VEN

IO
 ASO

C
IAC

IÓ
N

 AM
IG

O
S D

EL M
U

SEO
 

D
E 

AR
TE 

AM
U

SA: 
tiene 

com
o 

propósito 
apoyar 

conjuntam
ente procesos m

useográficos y curatoriales 



  relacionados con la form
ación de público, la gestión 

cultural y de exhibición artística. 
 P

R
A

C
TIC

AS
 

A
R

TÍSTIC
AS

 
FO

R
M

A
TIVAS 

P
R

O
FE

S
IO

N
ALE

S
 establecidas en el plan de estudios: 

 Los 
convenios 

anteriorm
ente 

descritos 
y 

otros 
por 

establecerse, 
tienen 

com
o 

uno 
de 

los 
propósitos, 

afianzar el desarrollo de actividades prácticas por parte 
de los estudiantes del P

rogram
a de A

rtes V
isuales en 

las entidades con las cuales se tiene dichos convenios.  
Las 

PR
ÁC

TIC
AS 

AR
TÍSTIC

AS 
FO

R
M

ATIVAS
 

PR
O

FESIO
N

ALES
 en el program

a de A
rtes V

isuales, se 
realizan no com

o requisito para obtener el título de 
M

aestro (a) en A
rtes Visuales, pero si com

o parte de las 
actividades planeadas y evaluadas en las asignaturas 
que así lo requieran 
 N

O
TA

: E
l concepto de pasantía esta descrito en el 

reglam
ento 

trabajo 
de 

grado, 
de 

acuerdo 
con 

las 
propuestas de trabajo de grado de los estudiantes, sin 
ser condición para la obtención del título de M

aestro en 
A

rtes V
isuales y se rige por la norm

atividad m
ism

a de 
dicho reglam

ento y por la norm
atividad de la universidad 

(V
icerrectoria de E

xtensión).  
  

AC
C

IO
N

ES ESTR
ATEG

IC
AS PAR

A LA 
C

O
N

STR
UC

CIÓ
N

 E IN
TER

AC
C

IÓ
N

 C
O

N
 R

ED
ES 

AC
AD

ÉM
IC

AS 
 E

l 
program

a 
de 

Artes 
V

isuales 
ha 

activado 
la 

construcción e interacción con redes académ
icas en el 

interior de la U
niversidad con el program

a de Filosofía 
(Facultad de C

iencias H
um

anas y B
ellas A

rtes), con el 
program

a 
de 

Licenciatura 
en 

Literatura 
y 

lengua 
C

astellana (Facultad de Educación) y con el P
royecto 

C
ultural del P

rogram
a de Ingeniería, m

ediante el trabajo 
conjunto tendiente a program

ar y ejecutar actividades 
académ

icas culturales com
o foros, sem

inarios y talleres 
que benefician a los estudiantes y docentes de todos los 
program

as y sectores de la com
unidad educativa del 

departam
ento del Q

uindío.  
Igualm

ente, m
ediante los convenios interinstitucionales 

la 
interacción 

con 
redes 

académ
icas 

ha 
logrado 

el 
intercam

bio docente y estudiantil con la U
niversidad 

Tecnológica de Pereira y la U
niversidad S

anto Tom
ás 

de Bogotá con la participación de en sem
inarios y en 

exposiciones de arte.  
  C

on la U
niversidad S

anto Tom
ás se ha fundado la R

ed 
N

acional 
de 

Investigación 
en 

A
rtes 

y 
P

rácticas 
C

ulturales R
E

D
IA

R
TE, con los siguientes objetivos:  

1) C
onsolidar el cam

po artístico y cultural a través de 
una red virtual que perm

ita la prom
oción, divulgación e 



  incorporación del trabajo colectivo de las instituciones 
participantes.  
2) C

ontribuir en la definición de líneas de investigación 
conjunta.  
3) 

Intercam
biar 

y 
socializar 

las 
experiencias 

significativas resultado de los procesos investigativos.  
4) 

Facilitar 
la 

participación 
m

utua 
en 

eventos 
académ

icos 
organizados 

por 
cualquier 

de 
las 

universidades a través de R
E

D
IA

R
TE

.  
5) 

Fortalecer 
la 

gestión 
institucional 

en 
los 

ám
bitos 

académ
icos m

ediante el diseño, ejecución y realización 
conjunta de cursos y eventos.  
6) Fom

entar la circulación interinstitucional de proyectos 
culturales y artísticos que perm

itan un m
ejoram

iento de 
los program

as de form
ación en pregrado y posgrado de 

las áreas del saber artístico. 
 Tam

bién se tejen relaciones con AC
O

FAR
TES (R

ed 
de Instituciones de Educación S

uperior con program
as 

de form
ación en artes) la cual reconoce el sector de las 

A
rtes com

o un área especial del conocim
iento. E

sta 
entidad se acoge a los articulados de la Ley 30 de 1992 
donde se identifica la necesidad de “valorar y legitim

ar 
las A

rtes com
o P

rofesión y com
o fuente de creación de 

conocim
iento, dada su capacidad de crear y expresar 

saberes 
e 

incorporar 
adem

ás 
soportes 

de 
tipo 

académ
ico, diferentes a los de cualquier otro cam

po del 
conocim

iento. 

O
tras acciones estratégicas para la interacción con 

redes académ
icas. 

S
e establecerán alianzas estratégicas de cooperación 

con universidades a nivel nacional e internacional para 
el desarrollo conjunto de investigaciones científicas y 
tecnológicas de interés com

ún. 
S

e contará con una B
ase de D

atos de C
olciencias 

(C
vLac, 

G
rupLac) 

con 
el 

objetivo 
de 

fortalecer 
la 

investigación y de alcanzar niveles internacionales. 
Los 

procesos 
de 

investigación 
y 

creación 
artística 

contarán con sistem
as de divulgación y actualización 

perm
anente m

ediante ponencias, program
a radial R

itm
o 

V
isual, página de Facebook, entre otros. 

 AC
C

IO
N

ES ESTR
ATÉG

IC
AS PAR

A LA PLAN
EAC

IÓ
N

 
AC

AD
ÉM

IC
A Y LA AC

RED
ITAC

IÓ
N

 
 S

on 
acciones 

para 
lograr 

que 
la 

autoevaluación 
se 

convierta 
en 

un 
proceso 

sistem
ático 

y 
de 

reflexión 
perm

anente com
o base para la acreditación de alta 

calidad. 
 E

l 
P

rogram
a 

de 
A

rtes 
V

isuales 
está 

en 
relación 

perm
anente con la política institucional de acreditación 

del P
royecto Educativo U

niquindiano 2016-2025 (P
E

U
) 

al establecer que “La U
niversidad m

ediante el S
istem

a 
Integrado 

de 
G

estión 
y 

la 
O

ficina 
de 

G
estión 

y 
A

seguram
iento de la C

alidad, está com
prom

etida con la 



  calidad 
y 

el 
m

ejoram
iento 

continuo 
de 

la 
eficacia, 

eficiencia y efectividad de sus procesos y la satisfacción 
de las expectativas de la com

unidad”. D
e esta m

anera, 
el P

rogram
a traza las siguientes acciones estratégicas: 

a. C
onform

ación de un C
om

ité de Autoevaluación 
del 

Program
a. 

C
onform

ado 
por 

profesores 
que 

coordinen 
las 

actividades 
de 

autoevaluación 
y 

la 
elaboración 

de 
planes 

de 
m

ejoram
iento, 

planes 
de 

acción y actualización de docum
entos sustanciales del 

P
rogram

a. 
La conform

ación de este com
ité tiene sustento en una 

acción 
procedim

ental, 
planteada 

en 
la 

G
uía 

de 
A

utoevaluación 
para 

program
as 

de 
form

ación 
de 

la 
U

niversidad del Q
uindío y liderada por el C

om
ité C

entral 
de A

creditación. 
b. Participación en O

rganism
os de G

obierno. E
l P

lan 
de 

A
cción, 

el 
P

royecto 
E

ducativo 
del 

P
rogram

a, 
el 

P
royecto 

E
ducativo 

de 
la 

Facultad 
y 

el 
P

lan 
de 

D
esarrollo Institucional son el resultado de un proceso 

que incluye los aportes de la com
unidad U

niquindiana y 
del 

P
rogram

a 
en 

general 
com

o 
m

edio 
eficaz 

para 
canalizar los procesos de autoevaluación y planes de 
m

ejoram
iento.   

 c. Evaluación y actualización C
urricular. E

l com
ité de 

registro calificado, el com
ité de A

creditación, el C
onsejo 

C
urricular 

o 
quien 

haga 
sus 

veces 
estará 

atento 
a 

revisar 
posibles 

actualizaciones, 
ajustes 

y 
reform

as 

dadas por aspectos particulares de la form
ación en 

A
rtes V

isuales. 
d. C

onsejo C
urricular. 

D
e 

acuerdo 
las 

norm
ativas 

vigentes 
para 

adelantar 
todo 

lo 
pertinente 

a 
sus 

funciones en beneficio del P
rogram

a 
e. Perm

anencia de estudiantes. E
l P

rogram
a generará 

estrategias para la perm
anencia y el alcance de las 

m
etas form

ativas luego de recibir una form
ación de alta 

calidad, atendiendo aspectos com
o: 

-La 
adaptación 

a 
la 

vida 
universitaria 

y 
reducir 

los 
niveles de deserción en los prim

eros sem
estres. Lo 

anterior se logra m
ediante un trabajo con B

ienestar 
U

niversitario 
y 

con 
planes 

de 
acom

pañam
iento 

que 
facilite 

a 
los 

estudiantes 
de 

prim
er 

sem
estre 

su 
integración a la vida universitaria.  
E

l plan de acom
pañam

iento incluye la presentación de 
la U

niversidad y sus dependencias, un recorrido guiado 
por la biblioteca en el cual los estudiantes se enteran de 
los servicios que encuentran allí y cóm

o pueden hacer 
uso de ellos, bienvenida al P

rogram
a y presentación del 

m
ism

o por parte de su D
irector (a), presentación de los 

servicios 
que 

ofrece 
la 

dependencia 
de 

B
ienestar 

Institucional por parte de su D
irector (a) 

E
l 

acom
pañam

iento 
docente 

es 
una 

estrategia 
fundam

ental para aum
entar las tasas de retención, en 

este 
sentido 

los 
docentes 

brindan 
inform

ación 
perm

anente 
a 

sus 
estudiantes 

sobre 
los 

S
yllabus 

respectivos 
y 

los 
planes 

de 
evaluación 

que 
son 

aprobados m
ediante el acta de concertación. D

e igual 



  form
a 

los 
docentes 

brindan 
inform

ación 
a 

sus 
estudiantes sobre el Estatuto E

studiantil. 
-E

l com
ité de registro calificado o de acreditación (o 

consejo 
curricular 

o 
quien 

haga 
sus 

veces) 
hará 

reuniones 
periódicas 

para 
analizar 

la 
situación 

académ
ica 

y 
rendim

iento 
de 

los 
estudiantes 

en 
los 

diferentes espacios académ
icos. S

i existe evidencia de 
dificultades por parte de los estudiantes para alcanzar 
los 

objetivos 
de 

un 
espacio 

académ
ico, 

el 
com

ité 
elabora 

acciones 
que 

perm
itan 

m
ejorar 

dichas 
dificultades.  
-E

l P
rogram

a realiza acciones de acom
pañam

iento a los 
estudiantes m

ediante el A
cuerdo S

uperior 005, 7 de 
febrero de 2003 y el Acuerdo S

uperior 006, m
ayo 28 de 

2009. 
-Facilitar la com

unicación con los estudiantes a través 
de los canales de com

unicación institucional, correos 
electrónicos 

institucionales, 
redes 

sociales 
institucionales y com

unicación personalizada a través 
del personal auxiliar adm

inistrativo del P
rogram

a y la 
D

irección. 
-A

cciones que m
iden la satisfacción de las expectativas 

de 
la 

com
unidad 

y 
su 

contexto 
y 

que 
desarrolla 

perm
anentem

ente la O
ficina de A

seguram
iento de la 

C
alidad. 

-C
reación 

de 
un 

plan 
de 

trabajo 
colaborativo 

con 
docentes de contrato y de cátedra, m

ediante el cual se 
prom

ueve la participación de un docente por cada uno 
de 

3 
núcleos 

de 
form

ación 
disciplinar 

(C
ontexto, 

Investigación C
reación A

rtística, y Transm
edios) para la 

socializar y analizar de los procesos de m
ejoram

iento 
del P

rogram
a. 

 

FO
R

M
AS D

E AU
TO

EVALU
AC

IÓ
N

, 
AU

TO
R

REG
U

LAC
IÓ

N
 Y R

EALIM
EN

TAC
IÓ

N
 D

EL 
C

UR
RÍC

U
LO

, EN
 C

O
R

RESPO
N

D
EN

CIA C
O

N
 LO

S 
C

RITER
IO

S Y O
R

IEN
TAC

IO
N

ES Q
U

E C
O

N
TEM

PLA 
EL PEU 

E
l program

a realiza sus procesos de auto evaluación, 
autorregulación y realim

entación del currículo a partir del 
análisis 

de 
los 

inform
es 

de 
pares 

académ
icos 

y 
la 

elaboración 
y 

puesta 
en 

m
archa 

de 
los respectivos 

planes 
de 

m
ejoram

iento 
que 

den 
respuesta 

a 
las 

políticas de calidad y a las necesidades del program
a.  

 E
l análisis y reflexión, de lo prim

ordial, la revisión crítica 
y perm

anente sobre el propio quehacer del program
a y 

de los planes de m
ejoram

iento, es una actividad que 
com

prom
ete la participación de la com

unidad académ
ica 

(toda 
la 

com
unidad 

está 
convocada- 

directivos, 
adm

inistrativos, profesores, egresados, em
pleadores y 

estudiantes.) 
D

e esta m
anera y m

ediante los planes de m
ejoram

iento, 
el proceso es productivo en tanto el principal resultado 
será el aseguram

iento de la calidad trazando nuevos 
retos, nuevos rum

bos al program
a. 

 



  Estrategias 
orientadas 

a 
optim

izar 
las 

tasas 
de 

retención y de graduación, m
anteniendo la calidad 

del Program
a. 

 E
l P

rogram
a realiza acciones para que los estudiantes 

perm
anezcan 

en 
sus 

procesos 
form

ativos 
hasta 

lo 
proyectado con criterios de calidad m

ediante acciones 
estratégicas que se relacionan a continuación: 
- R

ecibim
iento y acogida de los estudiantes m

ediante las 
actividades de inducción general a la U

niversidad y al 
program

a. 
- A

ctivación de sistem
a de com

unicación e inform
ación 

que perm
ita canalizar inquietudes, quejas, reclam

os o 
sugerencias, 

partiendo 
de 

la 
com

unicación 
m

aestro 
estudiante y el posterior conducto regular.  
- A

plicación del A
cuerdo C

onsejo S
uperior N

o. 005, 
febrero 3 de 2012 y Acuerdo C

onsejo Superior N
o. 006 

de 2000 para el reingreso de estudiantes que hayan sido 
retirado(as) definitivam

ente de un P
rogram

a A
cadém

ico 
y 

que 
tengan 

aprobado 
el 

70%
 

de 
los 

créditos 
académ

icos del plan de estudios.  
 PAR

A LA AD
M

IN
ISTR

AC
IÓ

N
 Y G

ESTIÓ
N

 
C

UR
RIC

U
LAR

: 
D

esarrollo curricular  
 P

ara 
la 

U
niversidad 

del 
Q

uindío, 
un 

program
a 

académ
ico 

es 
“el 

resultado 
del 

diagnóstico 
de 

una 

necesidad 
social, 

susceptible 
de 

ser 
subsanada 

m
ediante un proceso educativo institucional. U

na vez 
definida la necesidad y el problem

a por resolver con la 
creación 

del 
program

a 
académ

ico, 
el 

currículo 
correspondiente se concibe com

o un proceso en el cual 
los docentes se instauran com

o investigadores de la 
problem

ática 
curricular, 

pues 
el 

diseño 
y 

rediseño 
curricular 

im
plican 

la 
revisión 

profunda 
de 

cada 
propuesta académ

ica y la redefinición del respectivo 
P

royecto E
ducativo” (P

A
C

, 2016, p.66). 
 E

n 
este 

sentido, 
para 

el 
logro 

de 
objetivos 

y 
“el 

desarrollo 
de 

la 
Política 

A
cadém

ica 
y 

el 
diseño 

curricular, el C
onsejo S

uperior de la U
niversidad del 

Q
uindío garantizará los recursos necesarios y propondrá 

un P
lan de A

cción que perm
ita integrar la voluntad y el 

com
prom

iso de las distintas dependencias involucradas 
en el proceso. E

l C
onsejo A

cadém
ico, por su parte, 

reglam
entará 

los 
procedim

ientos 
para 

la 
im

plem
entación, asignará las responsabilidades de las 

distintas instancias y establecerá los m
ecanism

os de 
control y evaluación con el fin de agilizar el im

pacto de la 
P

olítica 
A

cadém
ico 

curricular 
en 

la 
com

unidad 
universitaria. E

l S
istem

a Integrado de G
estión (S

IG
) 

propondrá los procedim
ientos, docum

entos y form
atos 

requeridos para el registro del proceso de aplicación de 
la P

olítica A
cadém

ica” (P
A

C
, 2016, p. 81). 

  



  

Prácticas Académ
icas 

 S
on acciones que se desprenden com

o una necesidad 
de 

las 
actividades 

académ
icas 

del 
currículo 

y 
con 

instituciones con las que el program
a tiene convenios.  

 
El sistem

a integrado de gestión 
 E

l S
istem

a Integrado de G
estión estructura la gestión de 

la 
Institución 

a 
partir 

de 
los 

siguientes 
m

odelos: 
el 

S
istem

a de G
estión de C

alidad, el M
odelo E

stándar de 
C

ontrol 
Interno 

–M
E

C
I- 

y 
la 

A
creditación. 

E
sta 

herram
ienta, 

perm
ite 

adem
ás 

de 
dirigir, 

m
ejorar 

continuam
ente 

el 
desem

peño 
institucional, 

increm
entando por lo tanto los niveles de satisfacción de 

los 
usuarios 

internos 
y 

externos 
con 

relación 
a 

la 
prestación de los servicios que se generan. 
 P

or su parte, el S
istem

a de G
estión de C

alidad es una 
herram

ienta de gestión sistem
ática y transparente que 

perm
ite dirigir y evaluar el desem

peño institucional, en 
térm

inos de calidad y satisfacción social en la prestación 
de 

los 
servicios 

a 
cargo 

de 
las 

entidades. 
E

stá 

enm
arcado en los planes estratégicos y de desarrollo de 

tales entidades. 
 E

l M
E

C
I es una herram

ienta de gestión que busca 
unificar criterios en m

ateria de control interno para el 
sector 

público, 
estableciendo 

una 
estructura 

para 
el 

control a la estrategia, la gestión y la evaluación. Los 
principios 

del 
S

istem
a 

de 
C

ontrol 
Interno 

son: 
responsabilidad, 

transparencia, 
m

oralidad, 
igualdad, 

im
parcialidad, eficiencia, eficacia, econom

ía, celeridad, 
publicidad y preservación del m

edio am
biente. 

 E
n este sentido, la U

niversidad del Q
uindío, en el m

arco 
de su política de gestión de calidad y a partir de los 
lineam

ientos del M
odelo E

stándar de C
ontrol Interno 

(M
E

C
I), 

ha 
definido 

su 
estructura 

académ
ico-

adm
inistrativa sobre cuatro M

acroprocesos E
stratégicos 

(D
ireccionam

iento, P
laneación E

stratégica, G
estión de 

la C
alidad y C

om
unicación E

stratégica). E
stos a su vez 

orientan los tres M
acroprocesos M

isionales (D
ocencia, 

Investigación y P
royección social). E

stos se apoyan en 
nueve M

acroprocesos, tal com
o se puede observar en el 

siguiente gráfico:   
 M

apa 
de 

procesos 
U

niversidad 
del 

Q
uindío.  

  



  

 
Tabla 4: M

apa de procesos U
niversidad del Q

uindío. Fuente.  P
D

I 2016-2025 
  D

esde esta perspectiva, la U
niversidad ha podido definir 

e im
plem

entar un conjunto de estrategias articuladas en 
el S

istem
a Integrado de G

estión, ha estandarizado los 
procesos, 

procedim
ientos 

y 
form

atos, 
ha 

venido 



  trabajando 
sobre 

m
apas 

de 
riesgo 

institucional 
e 

indicadores y la construcción de un conjunto  m
anuales 

(de calidad y operaciones, procesos y procedim
ientos) y 

productos (P
olíticas de adm

inistración de riesgos para la 
U

niversidad, C
ódigo del B

uen G
obierno, C

ontexto de un 
S

istem
a É

tico – B
ioético de la U

niversidad, M
atriz Flujo 

de C
om

unicaciones, R
eglam

ento para la Tram
itación 

Interna de Peticiones, Q
uejas y R

eclam
os, entre otros). 

 

O
rganigram

a del program
a  

  S
e presenta a continuación el organigram

a del program
a 

de 
A

rtes 
V

isuales 
con 

el 
objetivo 

de 
ilustrar 

la 
organización interna y los procesos que dinam

izan la 
actividad 

adm
inistrativa 

y 
académ

ica, 
los 

cuales 

com
plem

entan 
aquellos 

procesos 
adm

inistrativos 
del 

S
istem

a 
Integrado 

de 
G

estión 
de 

la 
U

niversidad 
enunciados anteriorm

ente. 
           

     



  

 
Tabla 5. O

rganism
o del P

rogram
a de A

rtes V
isuales 

  



 E
l grafico m

uestra la estructura que relaciona grupos y 
com

ités estratégicos en el P
rogram

a de A
rtes V

isuales, 
cuyas funciones son determ

inadas por políticas de la 
U

niversidad: 
 

C
O

M
ITÉ D

E AU
TO

EVALU
AC

IÓ
N

: 
 S

egún el P
E

U
 la autoevaluación es un instrum

ento de 
gestión 

que 
perm

ite 
a 

la 
institución 

“una 
revisión 

sistem
ática 

de 
los 

procesos 
académ

icos 
y 

adm
inistrativos. D

e esta m
anera, se propone optim

izar y 
abrir espacios para la elaboración y puesta en m

archa 
de planes de m

ejoram
iento y de m

antenim
iento que den 

respuesta 
a 

su 
política 

de 
calidad. 

E
l 

proceso 
de 

autoevaluación 
en 

la 
U

niversidad 
del 

Q
uindío 

se 
caracteriza por ser participativo (toda la com

unidad está 
convocada); reflexivo (lo prim

ordial es la revisión crítica 
y 

perm
anente 

sobre 
el 

propio 
quehacer 

de 
la 

universidad); y productivo (el principal resultado será el 
aseguram

iento de la calidad a través de planes de 
m

ejoram
iento que tracen nuevos retos, nuevos rum

bos 
a la Institución y productos pertinentes).” (p.31) E

n este 
sentido este com

ité tiene las funciones de desarrollar los 
planes 

de 
m

ejoram
iento, 

el 
docum

ento 
m

aestro 
y 

elaboración y revisión constante del P
E

P
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