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4 EVALUACIÓN DE FACTORES DE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
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CHAPTER 1

LA EDUCACIÓN VIRTUAL, UN
MECANISMO PARA EL PROCESO
TECNOLÓGICO DE LAS IES

Rueda Matos, Yashin1, Socarras, Marta1, Molina Padilla, Ger-
man 1, Mantilla, Neifa Castro 1, Liliana Tafur Cabrera 1,Jorge
Luis 1

1 Corporación Universitaria Latinoamericana, Colombia

1.1. Resumen

En la actualidad las herramientas de las Tecnologı́as de Infor- mación y Comuni-
cación (TIC), juegan un papel más que relevante en el impulso de las empresas de
servicios, hacia escenarios de alta cal- idad y competitividad. Al desarrollar las TIC
en las empresas de hoy, se genera una sinergia que impacta de manera directa en los
resultados y por ende posiciona la imagen y servicios de toda organización.

A continuación se revisarán los aspectos más significativos del contexto de las
TIC en las empresas de servicios, con miras a un análisis que derive en la exposición
de aportes para este tipo de em- presas. Simultáneamente, se examinaran los concep-
tos inherentes a tecnologı́a, información y comunicación, como aspectos esenciales
de la nueva dinámica de competitividad en tiempos de globalización .

El desarrollo tecnológico e innovación: Elementos esenciales del emprendimiento, Primera Edición.
By Rueda Matos Yashin [et al.] Copyright c© 2019 Corporación Universitaria Latinoamericana
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1.1.1. Palabras clave

Tecnologı́a, Información, Comunicación, Com- petitividad, Servicios y desem-
peño organizacional.

1.2. Abstract

At present, the tools of Information and Communication Tech- nologies (ICT)
play a more important role in boosting service com- panies, towards scenarios of
high productivity and competitiveness. When developing ICT in today’s companies,
it creates a synergy that directly impacts the results and therefore positions the image
and ser- vices of any organization.

Next, the most significant aspects of the ICT context in service companies will
be reviewed, with a view to a critical analysis that derives from the presentation of
contributions for this type of compa- nies. Simultaneously, the concepts inherent in
technology, informa- tion and communication will be examined as essential aspects
of the new competitive dynamics in times of globalization.

1.2.1. keywords

Technology, Information, Communication, Competi- tiveness, Services and orga-
nizational performance.

1.3. Introducción

Hoy dı́a, analizar el impacto de las TIC en las organizaciones, es un tema casi
obligado para toda reseña de productividad y competitividad.

Esta tendencia tiene su origen, en la necesidad de referenciar los aspectos que
promueven e impulsan el crecimiento en las empresas con miras al posicionamiento
económico.

Uno de los fenómenos más perceptibles sobre esta tendencia, ha sido la expansión
del internet. En este campo de las TIC, desde finales de los años noventa, el uso de
Internet se ha multiplicado de manera exponencial, y esto en gran medida ha sido
producto de la creación de aplicativos de comunicación instantánea como lo son las
Redes Sociales .

Para lograr mayor alcance de este tema, inicialmente revisaremos conceptos y do-
cumentación generalizada, seguidamente se revisarán cifras de las TIC en Colombia
y finalmente se enunciarán recomenda- ciones y conclusiones del caso.

1.3.1. Reseña Teórica

Al describir los recursos de toda organización, encontramos que uno de los más
esenciales y valiosos, son los compuestos por la infor- mación de clientes, proveedo-
res, servicios y producción.
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En esta era, de auge global de las comunicaciones, redes sociales y dispositivos
electrónicos que facilitan las comunicaciones, es nec- esario profundizar y ponderar
el alcance de esta información, para el mejoramiento y posicionamiento empresarial
.

La información y la comunicación por si solas no garantizan un cambio sustancial
en las organizaciones, sin embargo, al utilizar estos recursos de forma adecuada se
pueden generar resultados diferen- ciales que pueden brindar un nuevo enfoque a los
entes económicos .

Lograr resultados diferenciales, implica también, utilizar mecan- ismos o proce-
sos en concordancia con esta necesidad, por esta razón manejar la comunicación e
información de forma precisa, puede acrecentar los niveles de mejora en cualquier
proceso de producción, comercialización o servicios.

El crecimiento exponencial de herramientas de comunicación como el teléfono
móvil, tabletas, correos electrónicos y páginas web, entre otros; ha significado un
cambio radical que conocemos hoy, como Tecnologı́as de Información y Comunica-
ción (TIC) .

Las TIC, han tenido su máxima expresión los últimos años. Es ası́, como he-
mos visto la aparición de dispositivos y mecanismos que permiten el manejo, pro-
cesamiento y almacenamiento de la infor- mación. Ejemplo de ello, son los nuevos
dispositivos para manejo de la información desde un reloj táctil o el despliegue de
archivos virtu- ales como las nubes, que permiten acceder y asegurar la información
desde cualquier sitio de ubicación a nivel mundial, siempre que se tenga acceso a
una conexión de internet.

Este tipo de avances ha sido sin duda alguna, una revolución en el manejo, ad-
ministración y acceso a la información; poder alimentar, manipular y archivar de
manera fácil, ágil y digital, ha facilitado tanto los procesos, por lo que se ha vuelto
de imperiosa necesidad incor- porar las tecnologı́as para brindar competitividad y
agilidad en el aparato productivo .

Como se observa en la gráfica, las TIC ofrecen variados benefi- cios, y que en
todos los casos están enfocadas en el crecimiento, re- ducción de costos y riesgos, y
agilidad en las actividades y procesos. Sin embargo, todavı́a en este campo hay mu-
cho desconocimiento e improvisación lo que genera desconfianza, desinformación y
desin- terés por implementar la TIC en las empresas de servicios.

Una de las principales objeciones que se escucha de manera reit- erada, es el
alto costo que implica adoptar este tipo de tecnologı́as, ası́ como los procesos de
capacitación al personal que pueden afectar la operatividad cotidiana .

Estas inquietudes tiene su origen en la forma obtusa de análisis, de algunos em-
presarios o sectores que no ven a corto plazo un benefició palpable y por tanto, optan
por la no ejecución de las TIC. De esta tendencia resistente, nace la necesidad de
analizar el impacto de las TIC a corto, mediano y largo plazo para toda organización,
indistinta- mente de su ejercicio social .

De lo anterior, el origen de la necesidad de acercar el concepto de las TIC a los
empresarios y asociados del sector de servicios, para su asimilación integral en todo
el proceso, las nuevas tecnologı́as de la información y comunicación son las que
giran en torno a tres medios básicos: la informática, la microelectrónica y las teleco-
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municaciones ; pero giran, no sólo de forma aislada, sino lo que es más significativo
de manera

interactiva e interconexionadas, lo que permite conseguir nuevas realidades co-
municativas. Esta definición, permite visionar el alcance real de las TIC, al momento
de aplicarse a cualquier tipo de actividad, organización o proceso empresarial.

1.3.2. Rasgos caracterı́sticos de las TIC

Por ser un concepto relativamente reciente en al ámbito empre- sarial se describen
algunos de los factores diferenciales a continuación.

Interactividad: A partir de las TIC, se consiguen intercambios de
información entre las partes que se vinculan o asocian en los diferentes procesos.

Este rasgo permite congregar los recursos tecnológicos, y mediante estos, suplir las
necesidades o requisitos de los involucrados en función de un objetivo común

Instantaneidad: Ésta, se define como la capacidad de conjugar diferentes servi-
cios informáticos, para transmitir la información y acortar distancias, especialmente
cuando por condiciones geográficas serı́a difı́cil llegar en breve tiempo, con informa-
ción importante de un sitio a otro.

Enfoque a proceso y no a productos: En esta instancia, se analiza la cualidad de
facilitar los diferentes conocimientos, para que el pro- ducto que continua siendo una
parte fundamental de cualquier aparato económico/productivo, vaya acompañado
siempre, de los procesos re- queridos para una satisfacción total en cualquiera de
sus interacciones.

Innovación: Esta es una las caracterı́sticas más destacadas y aso- ciadas con térmi-
nos de productividad y competitividad. Las TIC per- miten diseñar dinámicas de
intercambio de información y comuni- cación funcional, que no solo facilitan los
escenarios de negocios, sino que además brinda nuevas posibilidades para las partes
integradas, en procesos empresariales.

Asimilación en todos los sectores: Por ser las TIC, conceptos asociados al desa-
rrollo general de individuo moderno, su aplicación o adaptación es de suma utilidad
en todos los sectores a saber: económico, productivo, de servicios, cultura, deportivo,
comerciales, seguridad y otros.

1.3.3. Tipologı́as de TIC de mayor aplicación

Como se ha mencionado, en las tres últimas décadas se han dado grandes avances
relacionados con las TIC, entre las innovaciones o novedades más representativas o
de mayor aceptación, encontramos las siguientes .

La gran variedad de opciones y dispositivos, ha permitido desplegar cantidad de
opciones y aplicaciones, que se van gen- erando en la medida que el mismo mercado
ası́ lo requiere. Esta proactividad se alimenta simultáneamente, de los desarrollos e
invenciones que la misma dinámica creativa, trae inherente a las TIC
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1.3.4. Revisión de Cifras en Colombia

Colombia ha sido un paı́s impulsor de todos los temas rela- cionados con la imple-
mentación y adopción de las TIC. Sin em- bargo, como se habı́a enunciado, aspectos
de desinformación y desinterés, sumados a otros, como falta de inversión en infraes-
tructura, no han permitido llegar al nivel esperado para la fecha actual, especialmente
en las empresas de servicios.

Es ası́, como actualmente en el paı́s se estima que solo un 12 % de las empresas
de servicios, están listas para competir en buena forma con las TIC. Colombia es
un paı́s de Pymes, teniendo un 65 % del sector empresarial en esta modalidad de
negocio como prestador de servicios. Se estima que el 40 % de estas Pymes, invierte
en tecnologı́a, internet y otros equipos, pero solo el 25 % tiene actualmente página
web y un 18 % aproximadamente ha diseñado o adoptado sistemas de infor- mación
de gestión .

Esta información permite deducir que muchas empresas de servicios, aun no in-
cluyen en sus planes estratégicos a las TIC como un factor de crecimiento y fortale-
cimiento empresarial . Lo preocupante, es que mientras algunas empresas avanzan a
pasos muy gigantes, otras se rezagan y la obsolescencia se apodera de sus procesos.
Algunas fuentes informativas como Revista Portafolio, afirman que la proyección de
crecimiento de una empresa de servicios que adopta las TIC, se proyecta en un 15 %
(aumentan ventas, recaudos, procesos asociados y otros); mientras que otra que sigue
con el esquema tradicional, puede estar decreciendo un 35 % en los mismos indica-
dores. Este im- pacto se considera devastador para todo entre productivo y de ahı́ la
necesidad de gestionar un cambio de visión de los em- presarios de servicios frente
a las TIC en el territorio nacional.

1.4. Recomendaciones y Conclusiones

Para conseguir un proceso de sensibilización y que los empresarios de servicios
puedan entender las ventajas com- petitivas y las posibilidades de desarrollo soste-
nido, que puede brindar la incorporación de las TIC a sus unidades de negocio , se
hace necesario promover escenarios de capacitación y for- mación que permitan el
acercamiento del empresario con este tipo de información. Si bien el gobierno cen-
tral, desde el Min- isterio de las TIC, ha impulsado muchas iniciativas, algunas no
han tenido la acogida esperada o simplemente no han logrado generar interés en los
diversos sectores.

Para invertir en las TIC, se debe entender que el proceso será dinámico y de cons-
tante rotación, es decir, que a medida que el mercado vaya dando paso a innovacio-
nes, estas también debe aplicarse en el escenario empresarial , aunque en primera
instancia el proceso puede percibirse como costoso y de alto im- pacto financiero,
si se da una correcta planeación son más las bondades, y los gastos finalmente se
consideraran una muy buena inversión.

Al delimitar las etapas o pasos a seguir en la instalación de TIC
en cualquier empresa de servicios, encontramos los siguientes:
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1. Equipos de Computo
2. Plataforma de comunicaciones e interacción (Correos, PBX, Páginas web, redes

sociales y aplicaciones de conexión.
3. Software diseñado para la administración financiera y contable.
Estas tres etapas se estiman como la cuota inicial de un proceso que permita re-

vertir, el rezago empresarial y contribuir con la insta- lación de una nueva cultura
que promueva y sostenga los conceptos de rentabilidad y productividad al interior
del ente económico.
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CHAPTER 2

DISEÑO TECNOLÓGICO E
INNOVADOR: UN COMPROMISO
ORGANIZACIONAL

Vargas Carlos1, Marenco Omar1, Duran Sonia 1, Castellano
Caridad Maria Isabel 1, Gonzalez Dalice Coromoto 1, Ferreira
Jenny1, Jiménez Angélica2

1 Corporación Universitaria Latinoamericana, Colombia
2 Universidad del Atlantico, Colombia

2.1. Resumen

Para toda empresa o ente productivo, la competitividad se ha convertido en una
exigencia existencial, por lo cual se vienen implementandoestrategiasysoluciones-
quepromuevanlasupervivencia. Una de esas estrategias se conoce como desarrollo
tecnológico.

La tecnologı́a es sin duda, uno de los pilares que ha promovido la innovación,
construcción y mantenimiento de los estándares de productividad en los paı́ses a
nivel global. La indagación constante de innovaciones y el uso del conocimiento a
través de la investigación, ha promovido una dinámica de gestión y readecuación,
como impulsora de estrategias para el desarrollo organizacional.

Para conocer y profundizar en esta nueva dinámica, a continuación revisaremos
conceptos y planteamientos, sobre: creatividad, innovación, tecnologı́a, crecimiento,
competitividad y desarrollo a nivel empresarial. Al tiempo, se detallará la incorpora-

El desarrollo tecnológico e innovación: Elementos esenciales del emprendimiento, Primera Edición.
By Rueda Matos Yashin [et al.] Copyright c© 2019 Corporación Universitaria Latinoamericana
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ción de estos nuevos conceptos al ámbito productivo, y como los procesos y sistemas
se han visto beneficiados en este sentido.

2.1.1. Palabras clave

Desarrollo tecnológico, empresa, innovación, gestión, tecnologı́a y competitivi-
dad.

2.2. Abstract

For any company or productive entity, competitiveness has become an existential
requirement, which is why strategies and solutions that promote survival are being
implemented. One of those strategies is known as technological development.

Technology is undoubtedly one of the pillars that has promoted innovation, cons-
truction and maintenance of productivity standards in countries globally. The cons-
tant investigation of innovations and the use of knowledge through research has pro-
moted a dynamic of management and readjustment, as a driving force for strategies
for organizational development.

To know and deepen this new dynamic, we will review concepts and approaches
below: creativity, innovation, technology, growth, competitiveness and development
at the business level. At the same time, the incorporation of these new concepts
into the productive field will be detailed, and how the processes and systems have
benefited in this regard.

2.2.1. Keywords

Technological development, business, innovation, management, technology and
competitiveness.

2.3. Introducción

Las exigencias económicas globales, promueven en el empre- sario de hoy, la
adopción de sistemas y nuevas tecnologı́as para poder promover su crecimiento sos-
tenido. “Al hablar de innovación no se puede desprender el concepto de tecnologı́a,
por lo cual la competitividad de los paı́ses, pasa a depender en gran parte, de la efec-
tividad que pueda existir, al momento de combinar la práctica empresarial con el
desarrollo tecnológico” (Hernández J. 2014).

Evidenciar que la tecnologı́a juega ahora, un papel vital y que se relaciona de ma-
nera estrecha con la innovación, ha obligado a los empresarios a cambiar su mirada
hacia la tecnologı́a y apropiar nuevas concepciones. “Hoy dı́a, la tecnologı́a debe
considerarse como una herramienta de alta participación en la gestión moderna em-
presarial. Esta herramienta no solo es de utilidad para la toma de decisiones” (Cardo-
na, J., Hernández, C. Mosquera, J. 2015), sino que además permite abrir escenarios
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desconocidos para la puesta en marcha de estrategias diferenciales que beneficien los
indicadores de productividad y rentabilidad.

Para conocer de manera práctica como se ha desarrollado esta integración, empre-
sa/tecnologı́a, se presentan a continuación, varios ejes temáticos para comprender el
proceso de combinación de teo- rı́as empresariales, con innovación, cambio y tecno-
logı́a al interior de las organizaciones.

2.3.1. Desarrollo tecnológico e Innovación Empresarial

En la concepción más básica, la tecnologı́a se describe como el conocimiento
aplicado a las actividades humanas, indistintamente de su origen u objetivo. “Este
conocimiento aplicado, tiene implicaciones no solo de tipo material y cultural, sino
que además ha potenciado aspectos industriales y productivos de gran magnitud para
la sociedad mundial” (López, H. Enrı́quez, C. 2015). Sin la aplicación del conoci-
miento tecnológico, el ser humano no podarı́a

realizar muchas actividades, teniendo en cuenta que aunque el sistema económico
ha evolucionado, por limitaciones fı́sicas, biológicas o sociales, hay muchos desarro-
llos que el individuo no puede alcanzar sin la herramienta tecnológica.

En un sentido más técnico, se puede afirmar que la tecnologı́a se ocupa de es-
tablecer la cimentación o configuración de todas las cosas diseñadas o concebidas
por el ser humano. “Según autores del área, La función principal de la tecnologı́a
es dar forma definida y artificial a un conjunto de materiales o actividades humanas
especı́ficas” (Romero, L. 2015). Desde esta óptica podemos entender como la tec-
nologı́a jalona la ampliación y superación de los lı́mites que el ser humano pueda
encontrar para el desarrollo de instrumentos o innovaciones que hasta algún momen-
to no habı́an podido realizarse por algún tipo de obstáculo. De lo anterior se deriva
que uno de los beneficios más perceptibles, y que ha permitido al individuo realizar
actividades que siempre habı́a soñado pero que veı́a imposible concretar.

Por lo precedente, “se puede conceptuar que el desarrollo tecnológico a través de
la historia, ha surgido gracias a la inquietud del hombre por mejorar sus condiciones
y avanzar de un conocimiento empı́rico a un terreno más cientı́fico y estructurado,
que le permita alcanzar el desarrollo que se ha propuesto como meta” (Hidalgo,
L. 2015). Ejemplo de lo anterior se encuentra en la aparición del primer software,
equipos de cómputo y en general la aparición de los primeros vehı́culos y maquinaria
de aplicación industrial. “Se evidencia entonces, que la tecnologı́a se aplica tanto a
procesos de mejora tangible como intangible, es decir a cosas que son fácilmente
palpables como a otras que no, pero que igualmente generan un beneficio” (Hidalgo,
L. 2015).

En su desarrollo y evolución, la tecnologı́a ha fundamentado varios sistemas de
procesos e incorporado a los mismos, una dinámica para la promoción de innovacio-
nes que generan al individuo y la sociedad en general, el cumplimiento de expectati-
vas basadas en desarrollo y practicidad. “Las innovaciones se entienden como todas
esas ideas novedosas que buscan la creación de nuevos
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o mejores productos, procesos, ambientes, entornos, mercados, pero que en ge-
neral, comparten el objetivo de brindar herramientas de mejoramiento a todas las
actividades que desarrolla el ser humano” (Infante, M. (2015).

Si bien la innovación se da como resultado de la investigación activa y constante,
también se puede afirmar que es producto paralelo de la asimilación y adaptación de
los conocimientos desarrollados aplicados de maneras simultaneas en varias activi-
dades. “En las organizaciones, se concibe la innovación como un activo corporativo
que contribuye al diseño de ventajas competitivas y que permiten al ente, mante-
nerse vigente, productivo y competitivo” (Molero, J. 2015). La innovación no sólo
está orientada a la generación de nuevos productos y procesos, sino también a la
adaptación y mejora de tecnologı́as y a la adopción de cambios en la cultura empre-
sarial, en fin, a la introducción permanente de cambios que permitan incrementar la
productividad y competitividad de las empresas.

En una economı́a globalizada, la tecnologı́a se visualiza como una herramienta
de constante crecimiento y que tiene sus raı́ces amarradas en la parte social. Esto se
comprende teniendo en cuenta, que es la sociedad, la principal beneficiaria de todas
las formas de progreso que genera la tecnologı́a (Malaver, R. F., Vargas, M. (2012).

Ahora bien, producto de la evolución tecnológica, encontramos el concepto de
desarrollo tecnológico, este se ha creado como respuesta a una necesidad global,
donde confluyen los intereses y orientaciones de una sociedad que requiere expan-
dirse y al hacerlo, solucionar muchos de los problemas o pendientes de resolver que
tienen los diferentes entornos donde se desarrolla el individuo. “Es ası́, como ob-
servamos que la tecnologı́a lleva impresa una voluntad de cambio, que el hombre le
adhiere como factor de progreso dimensional y económico” (Cabaleiro, G., Jiménez,
A., Miles, J. Horta, R. 2016).

2.3.2. Desarrollo Tecnológico

Los avances o alcances en tecnologı́a, se denominan hoy: De-
sarrollo Tecnológico. Para este artı́culo analizaremos, cómo estos avances se en-

trelazan con la actividad empresarial y cómo pueden brindar al perfil organizacional,
un carácter diferenciador a nivel competitivo. “Desde el punto de vista productivo, el
desarrollo tec- nológico se ha manifestado como el mejoramiento de toda actividad o
proceso productivo que influya en la creación de bienes o servi- cios y por supuesto
en el sostenimiento de la calidad de los mismos” (Cabaleiro, G., Jiménez, A., Miles,
J. Horta, R. (016).

Desde el punto de vista social, los avances en tecnologı́a están relacionados di-
rectamente con el progreso de la sociedad. Y prueba de esto, son cada una de las
novedades que el hombre ha introdu- cido a lo largo de la historia, cumpliendo eta-
pas de creación, sosten- imiento, proyección y expiración.

“La tecnologı́a como todo conocimiento desarrollado por el ser humano, tiene un
principio de existencia, y por ser de relación di- recta con el hombre, ha evolucionado
en la medida que este lo ha requerido y promovido” (Mantulak, M., Hernández, G.
Michalus, J. (2016). Su ciclo inicia con la creación e innovación, luego se de- sarrolla



INTRODUCCIÓN 13

y expande hasta llegar al cumplimiento final del objetivo, donde expira y abre paso
a nuevos procesos de creación.

La etapa de creación, se identifica al momento que nace la idea de un nuevo, pro-
ducto, proceso o solución. Como resultado de esta génesis, se obtiene una invención
que recoge todos los esfuerzos utilizados para poner en práctica la nueva idea y lograr
que esta funcione de acuerdo a la concepción inicial, luego procede la ex- pansión y
difusión, donde la innovación cumple todo su objetivo,

hasta llegar a la etapa de expiración, donde se da por finalizado el proceso de
esparcimiento y se abre paso a una nueva necesidad y por tanto un nuevo desarrollo
que motiva el inicio constante del ciclo vital de la tecnologı́a. Este reiterado ciclo de
inicio, desarrollo y ex- piración, ha sido el origen de lo que hoy conocemos como
modelos de innovación.

2.3.3. Modelos de Innovación

Los modelos de innovación, como su nombre lo sugiere, son los que permiten
desarrollar diversas formas de innovación y vincular el conocimiento cientı́fico y
tecnológico a través de un proceso consistente y cronológico. “El aspecto vinculante
de estos dos componentes es la necesidad de responder a una lı́nea secuencial, en la
que la innovación se encadena con la investigación, y la investigación a los aspectos
productivos de bienes y servicios” (Claver, E., Marco, B. Manresa, E. 2015). Por
lo anterior podemos inferir que un proceso integral de innovación, se origina en una
idea básica, producto de una investigación y se expande hasta el desarrollo de la
aplicación industrial que origino la necesidad.

De estas reflexiones se desprenden dos modelos de innovación básicos: el modelo
cientı́fico y el modelo de la demanda. “Para el modelo cientı́fico como su nombre
lo indica la fundamentación se da gracias a los conceptos que la ciencia expide para
cada situación. En el modelo de la demanda se toma de forma prioritaria la necesidad
latente y en base a ella se aplican una serie de instrumentos, para dar solución a la
misma, generando como resultado una invención o innovación” (Guisao, E., Zuluaga,
A. Gómez, R. 2013).

En el ámbito organizacional, ambos modelos se perfilan como bases teóricas que
pueden explicar en gran parte, el fenómeno o dinámica de desarrollo tecnológico, sin
embargo, no abarca toda la complejidad de esta disciplina. “Como resultado de esta
complejidad se ha propuesto entonces, que el desarrollo tecnológico, sea analizado
como un flujo de actividades concurrentes e interactivas que promueven un cambio
para beneficio universal” (Guisao, E., Zuluaga, A. Gómez, R. 2013).

Un proceso de innovación integral, compila todas las actividades para lograr una
realidad perceptible en el campo que da origen a la necesidad que promueve la inno-
vación. “A nivel organizacional, este proceso puede seguir diversos flujogramas que
se determinan de acuerdo al campo de aplicación: técnico, sistemas, comercial, in-
dustrial, servicios (salud, educación, entre otros.)” (Peña, L., Vega, C. Castellanos,
J. 2016). Lo anterior ratifica que la innovación basada en tecnologı́a, es un proce-
so multifuncional que cumple unas etapas bien definidas y que se direccionan de
acuerdo al objetivo esencial que se quiere alcanzar.
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Las etapas del proceso de innovación y desarrollo tecnológico, si bien pueden
identificarse y planificarse no pueden cuantificarse. Ya que el proceso de creación,
despliegue y desarrollo, puede requerir de más o menos elementos, de acuerdo al
proceso mismo de su concepción y también teniendo en cuenta, el comportamiento
de las diferentes variables, asociadas al proceso pero que guardan en sı́, autonomı́a e
independencia.

Las variables organizacionales de mayor representación, se definen por aquellos
aspectos de mayor impacto dentro de la empresa y un orden aleatorio, pueden ser
las siguientes: actividades gerenciales, sistemas y procesos de tecnologı́a, clientes,
recurso humano, recursos económicos y bienes o servicios. Integrar todas estas va-
riables de manera exitosa e incorporar un componente social, da lugar a la plataforma
necesaria para un proceso de avance tecnológico de buen alcance.

“Esta plataforma se hace sólida, en la medida que al iniciar el proceso de in-
novación se define también un principio de simultaneidad. Esto significa que de la
interacción positiva de las variables citadas, con el entorno interno y externo depende
en gran parte la integralidad del avance tecnológico” (Peña, L., Vega, C. Castella-
nos, J. (2016). Este progreso se fundamenta entonces, en el flujo de actividades de
carácter cotidiano que se ven mezcladas, por cada uno de los actores que intervienen
en el proceso de innovación, dando forma al modelo interactivo y de integración.

Este modelo de integración se caracteriza porque a nivel empresarial, no solo
vincula al proceso las unidades funcionales de investigación, desarrollo, diseño, pro-
ducción, mercadeo, finanzas, compras y servicios; sino que también promueve la
adhesión de consumidores potenciales,

clientes y proveedores, que puedan realizar aportes al desarrollo tecnológico. Esto
hace integral este modelo de aplicación y lo convierte en un referente que bien vale
la pena replicar.

“A raı́z de la consolidación de estos modelos interactivos e integrales, se ha in-
corporado el concepto de gestión tecnológica en los entornos empresariales. Esta
gestión se enfoca, en la planificación y diseño de estrategias, que las empresas a bien
tienen definir, para asumir y dar curso al reto de la competitividad como un aspecto
fundamental de su desempeño en el aparato económico” (Hernández J. 2014).

Cuando una organización toma la decisión de implementar polı́ticas de desarro-
llo tecnológico, se genera un cambio en la cultura corporativa que genera valor a
los productos o servicios. Se da entonces, una dinámica de integración de varia-
bles como: sistemas, gestión humana, información del mercado, conocimiento del
cliente e interesados y situación del entorno al cual pertenece el ente productivo.
“Estas variables interactúan para conseguir la identificación, evaluación y selección
de las herramientas tecnológicas que más sean convenientes para cada entidad en
particular” (Connolly, R., Conte, M., Harasic, O., Redington, G. Vilariño D. (2012).
Posteriormente estas herramientas pasan por un proceso de adaptación, asimilación
y aprovechamiento.

Luego de realizar la selección de las herramientas tecnológicas que se estiman
adecuadas para la empresa, se debe diseñar una planeación que le permita generar
los recursos para la adquisición de la tecnologı́a y hacer los relevos necesarios de
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acuerdo al cumplimiento del ciclo vital que citamos con anterioridad y no caer en
escenarios de obsolescencia que echen por tierra las inversión inicial.

“La renovación tecnológica no debe entenderse solamente como la reposición
de maquinaria, equipos o computadores, también debe direccionarse hacia la trans-
formación de la investigación y desarrollo de cada uno de los bienes y servicios”
(Ramı́rez, M. 2014). Adicional se deben incorporar todos los componentes de la
cadena de valor, que puedan influir en los resultados de la competitividad y produc-
tividad.

Esta estrategia que incorpora todos los aspectos asociados a la
innovación, es la garantı́a para que las organizaciones, puedan sostener un proceso

de cambio tecnológico que mejore sus proyecciones. La empresa debe preocuparse
por automatizar los esfuerzos de integración y organizar el capital, tanto económico
como intelectual para usarlo en la creación de valor y ventajas competitivas, como
caracterı́sticas esenciales de los bienes y servicios que produce. “Se deben por tanto,
alinear los esfuerzos en mejorar, tanto la parte tangible como intangible de todo el
proceso, para que ası́ las inversiones se realicen de forma inteligente y se responda
acertadamente a las necesidades de la economı́a, local, regional, nacional e interna-
cional” ( Romero, L. 2015).

Para lograr esta inversión inteligente las organizaciones deben procrear un sistema
vital de desarrollo tecnológico, que sea capaz de controlar, integrar y manejar los
momentos y etapas de cambio que se dan en el aparato productivo.

Este sistema vital se alimentará de todas las fuentes de información corporativa y
las fuentes de información exteriores, con la finalidad de enlazar el conocimiento de
la empresa, y la inteligencia del recurso humano y alcanzar ası́, la transformación de
la información en conocimiento. Esta acción dará paso a un factor diferenciador que
finalmente se hará perceptible en una ventaja competitiva del bien o servicio.

“El proceso de gestión para transformar la información en conocimiento, tiene
como objetivo crear un factor diferencial a partir del empleo o incremento del co-
nocimiento estratégico” (Mojica, J., Barandica, A., Rodero, L., Montenegro, M.,
Hernández, H. Arboleda, S. (2015). Para este fin, se hace pertinente integrar tácita-
mente, los procesos de socialización, exteriorización, combinación e internalización;
aumentando ası́ la base del mismo. Los procesos de soporte como la recolección,
creación, distribución y uso del conocimiento, facilitarán la relación efectiva entra la
base del intelecto propio de la empresa, y su capacidad de generar valor agregado.

2.4. Conclusiones y Recomendaciones

Son varias las reflexiones de alta relevancia que nos ha dejado la documentación
realizada para el presente artı́culo. Se enunciarán

a continuación las más esenciales y que servirán paralelamente de recomendación
a las organizaciones en busca de competitividad:

1. El desarrollo tecnológico tiene su cimentación en un sistema de conocimien-
to. Este sistema, contrario a lo que podrı́a inferirse, no es de carácter estático, sino
dinámico. El conocimiento ha ido evolucionando con el individuo y la sociedad, ge-
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nerando las soluciones requeridas por el hombre para dar curso a sus necesidades
y lograr las transformaciones que el aparato económico y social ha marcado como
tendencia global.

2. En la actualidad el desarrollo tecnológico organizacional, esta direccionado por
la clara intención de combinar los intereses y objetivos, de los diferentes actores de
los entes productivos. Permitir una sana competencia, con herramientas de gran im-
pacto y generar bienes y servicios de alta calidad, es una demanda cada vez más
frecuente y por ende la tecnologı́a, está llamada a brindar las soluciones requeridas
para lograr un nivel de satisfacción tanto en los consumidores como partes interesa-
das de todo el proceso.

3. En el desarrollo tecnológico se pueden ubicar varios modelos de aplicación, sin
embargo el más destacado o práctico es aquel que logra la interacción e integración
de todas las variables asociadas al proceso de innovación. La innovación se da pro-
ducto de la interacción de múltiples procesos en diversas etapas. En esta etapas no
solo deben integrarse las unidades funcionales, maquinaria y equipos, sino también
todo el proceso de investigación y desarrollo de los bienes y servicios.

4. El desarrollo tecnológico por tanto, recoge todos los conocimientos en un sis-
tema que determina el ejercicio del objeto social/empresarial y se complementa con
los procesos de planeación, organización, dirección, ejecución y control al interior
de las organizaciones.

5. Como factor de competitividad las organizaciones deben gestionar el conoci-
miento de sus bienes y servicios, pues la tecnologı́a en esencia misma es el conoci-
miento aplicado a los diferentes procesos de las organizaciones o entes productivos.
Las empresas que quieran proyectarse a largo plazo, serán aquellas que logren apro-
piar

los mecanismos de gestión del conocimiento, como recurso y como producto in-
herente a los bienes y servicios que producen.

6. Para la creación de un factor diferencial orientado a la competitividad, las orga-
nizaciones deben preocuparse por establecer un proceso integral, donde las activida-
des de investigación, mercadeo, producción y administración, se vinculen con todos
los actores del desarrollo tecnológico.

Finalmente se puede concluir que la competitividad como exigencia de la eco-
nomı́a global, puede generar grandes y dinámicos movimientos al interior de las
organizaciones. De ser aprovechadas, estas dinámicas, no solo se dará cumplimiento
a una necesidad mercantil, sino que además se promoverá el crecimiento de los entes
productivos de forma inteligente y sistémica, generando ası́ una cadena de valor que
proyecta la economı́a en todos sus niveles.
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-Cabaleiro, G., Jiménez, A., Miles, J. Horta, R. (2016). Liderazgo e Innovación para un
Mundo más Sostenible. Revista Scielo, vol. 11, 1-4.

17. 1. Cardona, J., Hernández, C. Mosquera, J. (2015). Análisis sobre desarrollo administrativo
y tecnológico de asociaciones agroindustriales, de servicios y financieras en municipios del



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 17

Departamento de Risaralda. Colección Académica de Ciencias Estratégicas, vol. 2(2), 1-19.

2. Claver, E., Marco, B. Manresa, E. (2015). Aglomeraciones de Conocimiento y Rendimien-
to Empresarial Localización en Parques Cientı́fico-Tecnológicos, Capacidades Dinámicas e
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lientes, México. Secretaria de Economı́a.

22. Veltri, S., Bronzetti, G., Sicoli, G. (2011). Specifics, lessons learned, and future research
perspectives. Journal of Health Care, 38(2), 79-96.



CHAPTER 3

PRACTICAS, ESTRATEGIAS Y
COMPROMISOS DE LOS DOCENTES
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3.1. Resumen

Actualmente los diferentes conceptos que atañen a la educación universitaria,
están siendo revisados, renovados y reorientados . Este requerimiento, se deriva de la
necesidad de ajustar los sistemas educativos a la sociedad moderna en la cual nace,
crece y se desen- vuelve, el individuo de hoy. La educación superior ha sufrido noto-
rios cambios los años recientes, esto debido a que las demandas que la sociedad viene
imponiendo, justifican la incorporación de nuevas concepciones, teorı́as y enfoques.

Conocer más de cerca la relación entre el estudiante, el aula, la universidad y
la practica pedagógica, será nuestro objetivo central. Analizaremos los diferentes
conceptos que involucran esta relación y como a partir de este ejercicio, podemos
realizar aportes y con- tribuciones a los escenarios pedagógicos de nuestro interés.
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3.1.1. Palabras clave

Estudiante, Pedagogı́a, Universidad y Aula.

3.2. Abstract

At the moment the different concepts that concern university education, are being
revised, renewed and reoriented. This require- ment stems from the need to ad-
just education systems to the modern society in which the individual of today is
born, grows and develops. Higher education has undergone notable changes in re-
cent years, be- cause the demands that society has been imposing justify the incor-
poration of new conceptions, theories and approaches.

Knowing more closely the relationship between the student, the classroom, the
university and the pedagogical practice will be our central objective. We will analyze
the different concepts that involve this relationship and as from this exercise, we can
make contribu- tions and contributions to the pedagogical scenarios of our interest.

3.2.1. keywords

Student, Pedagogy, University and Classroom.

3.3. Introducción

Las exigencias de un mundo globalizado, vienen demandando a los ámbitos de
formación una nueva dinámica en su interacción y proyección .

Hasta hace algunos años, la práctica docente se concebı́a como una disciplina que
tenı́a por enfoque impartir el conocimiento para dar al individuo las herramientas
necesarias para su desarrollo profesional.

La concepción anterior ha venido sufriendo transformaciones, ya que actualmente
la necesidad de profesionales más competentes, involucrados e integrales, promueve
en las entidades de educación superior, la incorporación de nuevas herramientas para
la formación .

Lograr niveles de alta competitividad y productividad, hace necesario observar
todos los componentes del sistema educativo e integrarlos como gestores dinámicos
de los procesos relacionados con el aprendizaje, pedagogı́a y ambiente.

Por lo anterior a continuación, se analizará la relación entre varios aspectos fun-
damentales de la educación superior, y como éstos tienen una participación activa en
todo el proceso de formación de la persona en etapa de formación superior.

3.4. Planteamiento

Actualmente las exigencias de nuestra sociedad están orientadas a la formación de
un nuevo individuo. Éste, debe poder vincularse de manera integral con la sociedad
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y responder de manera adecuada a unas demandas que entre otras, buscan: impacto,
implicación e innovación .

Para lograr forjar estas caracterı́sticas, se hace necesario desarrollar desde el aula,
una serie de procesos que permitan la proyección de un profesional integral. Por esta
razón, y con miras a la consecución de un proceso exitoso, se hace necesario conocer
los enlaces entre los

conceptos de: aprendizaje, aula, universidad y práctica pedagógica.

3.5. Metodologia

Para fundamentar el planteamiento anterior, se acudirá a la documentación lite-
raria relacionada, para recolectar los conceptos necesarios, que permitan realizar el
análisis requerido y proyectar las reflexiones pertinentes con relación al tema objeto
de estudio.

3.6. Desarrollo

Le educación superior en su enfoque tradicional se ha ocupado esencialmente por
la transmisión de normas, conocimientos y valores, que se proporcionan a la persona
para lograr un profesional que en su etapa posterior al proceso de formación, pasará
a enfilarse a la sociedad o comunidad a la que pertenece. Sin embargo, el concepto
de educación superior ha evolucionado haciendo hoy dı́a, énfasis en el estudiante
como eje central de teorı́as, concepciones y enfoques . Las normas, conocimientos y
demás no han dejado de ser importantes, pero no son hoy, el eje central de esta nueva
orientación.

Conocer entonces la forma en que se relacionan los conceptos de estudiante, aula,
universidad y dolencia, se hace valido toda vez, que estas nociones conforman el
entorno que da forma al sistema educativo para el individuo en formación .

La educación superior ha sido definida como esa etapa del ser humano, en donde
se adhieren las bases del profesional, se reiteran sus principios , valores, habilidades,
conocimientos y se desarrollan los sentimientos, emociones y percepciones para un
futuro plano de productividad.

Este proceso de formación se desarrolla normalmente en ambientes propicios para
la investigación, producción e interacción . En este escenario el estudiante se inter-
relaciona con elementos o componentes de su entorno que son complementarios al
ejercicio del docente.

Uno de los primeros elementos que podemos definir es la universidad. Como Uni-
versidad se reconoce el ámbito o entorno que se recrea para brindar a la persona ,
todo lo necesario en su proceso de formación integral, encontraremos en ella todos
los espacios, actores y compendios que juegan un papel decisivo en el sistema edu-
cativo.

Seguidamente, pasamos a definir el aula de clases, ese espacio, teatro o área, que
pasa a ser el universo donde se despliegan todos los procesos, estaciones y etapas
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que promueven el crecimiento del profesional en curso , al tiempo que le permite la
adherencia de todos los componentes necesarios para su enriquecimiento personal.

Estos elementos se integran en un mismo terreno a partir de la docente. Esta
práctica se entiende como el proceso integrador de todos los tópicos , indicadores
o postulados que requiere el individuo para la construcción de su ser.

Como se observa en la gráfica, la práctica docente, se compone de una serie de ac-
tores que son los promotores del desarrollo infantil, de la sana y correcta integración
que se logre, dependerán también los resultados a corto, mediano y largo plazo. Las
relaciones en este escenario están direccionadas por el docente como lı́der y procrea-
dor del proceso, sin embargo, el papel del estudiante es fundamental, porque será
quien validará y asimilará cada una de las propuestas que realice el lı́der educativo.

3.7. Conclusiones

La principal reflexión de este análisis, es que la práctica docente debe ejercer su
función de integración de forma tal que el estudiante, en sus diferentes etapas pueda
interactuar en el aula, entorno y con su lı́der de formación. Estos conceptos que se
han venido rediseñando en aras de responder a la necesidad de una formación inte-
gral y globalizada , fundamentan el quehacer del docente, quien tiene la imperiosa
tarea de innovar en su práctica cotidiana para ponderar el desarrollo del individuo y
promoverlo a un futuro de gran desarrollo y proyección.
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4.1. Resumen

Para el ser humano, existen ciertas condiciones que son necesarias para poder
vivir la vida de manera plena y sin limitaciones, como el tener libertad de pensa-
miento, el poder caminar, y el poder comunicarse a través de cualquier medio con
otra persona. Cuando una persona llega a tener algún tipo de problema que le impide
comunicarse con otros de manera adecuada, es cuando entiende la dimensión de la
importancia de poder establecer una comunicación con los demás. Diferente es, el
caso de quienes, desde su nacimiento, tienen algún tipo de limitación, que le impide
hablar o escuchar, es sabido que, a pesar de eso, estas personas encuentran la manera
de comunicarse, aunque no tienen muchas opciones, por lo menos utilizan el len-
guaje de señas o la gesticulación, para hacerse entender. En las lı́neas siguientes se
expondrán aspectos esenciales sobre la comunicación y como ésta puede influenciar
para el desarrollo cultural, social y educativo en el paı́s.
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4.1.1. Palabras clave

educación, virtual, comunicación, individuo.

4.2. Abstract

For the human being, there are certain conditions that are necessary to be able to
live life fully and without limitations, such as having freedom of thought, being able
to walk, and being able to communicate through any means with another person.
When a person comes to have some kind of problem that prevents him from commu-
nicating with others in an appropriate way, it is when he understands the dimension
of the importance of being able to establish a communication with others. Different
is the case of those who, since birth, have some kind of limitation, which prevents
them from speaking or listening, it is known that, despite that, these people find the
way to communicate, although they do not have many options, The less they use
sign language or gesture, to make themselves understood. The following lines will
outline essential aspects of communication and how it can influence cultural, social
and educational development in the country.

4.2.1. keywords

education, virtual, communication, individual.

4.3. Introducción

Existen una gran cantidad de teorı́as para conceptualizar, que es la comunicación,
y esto se debe a que un agente multidisciplinario, ya que está presente en todos los
aspectos de la vida. Tal vez una de las definiciones más sencillas, es la siguiente:
“La comunicación es el acto por el cual un individuo establece, con otro un contacto,
que le permite transmitir una información” (Jara, 2008). Otro concepto para “La
Comunicación”, fue el modelo comunicativo diseñado por Aristóteles, en el, plantea
la comunicación como una herramienta que busca convencer al receptor, de cualquier
idea emitida por el emisor.

Para todos los casos, la comunicación tiene unos elementos que la componen,
hasta en el modelo comunicativo de Aristóteles, aparecen estos elementos, aunque
con otros nombres, lo que para el resto del mundo es: Emisor, mensaje y receptor,
para Aristóteles es: orador, discurso y auditorio (Garduño, 2012) (Blattto, 2013).

El proceso comunicativo es cabalmente importante en todos los aspectos de la
cotidianidad, en la sociabilidad, en la capacidad de relacionarnos, en el aspecto la-
boral, en el ámbito familiar y personal y principalmente, en el ámbito educativo; que
es el aspecto que se pretende analizar en el presente ensayo. En la parte educativa
es importante mantener una buena comunicación, porque para el normal y eficiente
desarrollo de las actividades académicas, se deben fijar canales que permitan una
comunicación fluida entre los docentes, los estudiantes y los padres de familia, ası́
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mismo, los docentes deben tener presente que su máxima, es estar disponible ante
el requerimiento de algún estudiante, su papel en la educación, ya no se trata de im-
ponerse ante los estudiantes, sino de gestionar y liderar los procesos de aprendizaje
y de esta manera, se gana la confianza de los alumnos y esto al mismo tiempo sirve
para crear un ambiente agradable en el aula de clases (Prieto, 2004).

Este tema es un poco inquietante si tenemos en cuenta que las nuevas generacio-
nes han optado por cambiar la manera en que se venı́a utilizando la comunicación
tradicionalmente, siempre se han conocido

dos clases de comunicación, la lingüı́stica y la paralingüı́stica. En el tipo de comu-
nicación lingüı́stica, utilizamos la voz, la escritura o ambas herramientas para poder
comunicarnos, en la comunicación paralingüı́stica, utilizamos el silencio, los gestos,
las expresiones en el rostro, la postura corporal, etc. Esto no cambia, lo novedoso por
parte de las nuevas generaciones, es que se comunican a través de nuevos dispositi-
vos, y esto ha permitido un cambio en la manera de expresarse, en los tiempos que
utilizan para esto, y hasta en la utilización del idioma y la escritura (Garcı́a, 2010).
Cuando los estudiantes entran a una escuela, están dispuestos y prestos para la activi-
dad de aprendizaje, pero lo que ellos esperan es una interacción dinámica, llamativa
e interesante entre ellos, los docentes y los otros alumnos, clases rutinarias que se
utilizaban en décadas anteriores, no son atractivas para ellos, por lo tanto podrı́an
tener resultados negativos de esta manera. (Garcı́a, 2010)

Para poder contextualizar el tema de la comunicación dentro del ámbito educati-
vo, se debe hacer un esbozo de cómo están en la actualidad los ambientes educativos,
estos han ido evolucionando en la parte pedagógica, las estructuras curriculares, las
estrategias de aprendizaje y las herramientas de enseñanza han ido evolucionando;
gracias al crecimiento demográfico acelerado del paı́s, los centros educativos viven
repletos de jóvenes, de manera que los docentes han adaptado sus tipos de enseñanza,
para poder seguir impartiendo educación de calidad; a pesar de la superpoblación de
las instituciones educativas. El esfuerzo que se debe hacer es grande, no es fácil lo-
grar los resultados, teniendo en cuenta estas novedades: la evolución del aprendizaje,
la masificación del servicio educativo y la modernidad, son factores que deben com-
binarse para lograr entender cómo funcionan las instituciones educativas en estos
tiempos. (Justiparán, 2009).

Todavı́a no se puede decir que las cosas están dadas, todos los dı́as se procura
integrar las innovaciones en la tecnologı́a, utilizándolos como herramientas en los
ambientes escolares, eso en cuanto a la parte tecnológica; en algunos casos, se sabe
de docentes que un principio mostraron resistencia al uso de las nuevas y modernas
herramientas de trabajo, pero con el pasar del tiempo se han dado cuenta que deben
ir evolucionando y que esto les permite un mayor entendimiento con los jóvenes
estudiantes.

El hecho de tener falencias en el proceso comunicativo al interior de las escuelas,
resulta perjudicial tanto para los docentes, como para los estudiantes, y hasta para los
padres de familia, por esta razón se deben identificar y corregir estas fallas, algunas
de ellas podrı́an ser: el no escuchar con atención las instrucciones del docente, la falta
de atención del alumno, las falta de tolerancia de ambas partes, el mal manejo del
tiempo, la falta de estı́mulos en el desarrollo de las clases, el decir las cosas de manera
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inadecuada, el mal manejo del volumen de la voz, no utilizar las palabras adecuadas
para la información que se quiere dar y por último, no pedir por favor le repitan algo
que no se ha escuchado con claridad. (Murillo, 2014). Se hace necesario mencionar
cuales son los problemas que se pueden presentar por una mala comunicación en el
ambiente escolar, con el fin de evitar que ocurran y si es el caso, para identificarlos
y encontrarle los correctivos necesarios; la idea de es tratar de lograr mantener en
las instituciones educativas el mejor ambiente para ası́ favorecer los procesos de
aprendizaje de los estudiantes.

Atendiendo a las razones expuestas anteriormente, a continuación se hacen suge-
rencias en que se pueden utilizar para mantener una buena comunicación: Lo primero
que se debe hacer es identificar cuál es la actitud que tiene su interlocutor en ese mo-
mento, ya que puede estar atento, puede estar distraı́do, hay personas que necesitan
la explicación de algo más de una vez, mientras que hay otras con una capacidad para
captar ideas muy rápido, una vez se tenga identificada la actitud de su interlocutor,
hay que organizar la información de retroalimentación o manera en que se va a res-
ponder, hablando con argumentos válidos, si es posible ilustrar con detalles para ir
contextualizando sobre el tema, nombrar ventajas y desventajas, evite las etiquetas al
hablar de una persona, en función de una crı́tica, no hable de lo que es, o no es; solo
mencione puntualmente lo que la persona hace; si en algún momento le toca partici-
par de una discusión, aborde los temas de a uno en uno, no todos al mismo tiempo
procure hablar de cosas particularmente definidas, no generalice; trate de expresar
las ideas con brevedad, de ser lo más conciso y claro posible y se debe tener mucho
cuidado con el lenguaje no verbal, también se debe tener cuidado con la mirada, es
aconsejable hacer contacto visual, mientras se habla con una persona y por último, y
no menos importante, saber escoger, cuando, donde, cómo y delante de quién se van
a decir las cosas, (Jara, 2008) poniendo en práctica estos tips,

se logrará evitar problemas de comunicación (Blatto, 2014).
Uno de los problemas que puede surgir como consecuencia de las fallas en la

comunicación, es que se verı́an afectados los procesos educativos, entre ellos, el des-
arraigo de los jóvenes hacı́a sus raı́ces culturales, la tendencia que han adquirido
estos jóvenes, de tener preferencias por costumbres, tradiciones y hasta hábitos, que
no nos pertenecen. Se trata en este tema muy especialmente el punto de la cultu-
ra, porque se hace necesario consolidar los afectos, comenzar a despertar el sentido
de pertenencia y el amor de patria por el sitio donde se nació o donde se creció,
y para emprender este camino, debemos empezar por las instituciones educativas,
construyendo tácticas que incluyan tareas a realizar en el plano fı́sico y en el plano
recreativo. ¿Por qué?, porque se hace necesario escudriñar en la formación de nues-
tra identidad, desde el punto de vista del entretenimiento; y en la escuela, porqué
es el sitio donde las personas empiezan desde temprana a edad a esculpirse como
personas, a recoger información, a absorber y a tomar de todo lo que está alrededor
para quedarse con lo que se le inculca, con lo que le agrada, lo que le trae recorda-
ción, lo que vio, escuchó y palpó tantas veces, que resulta imposible extraerlo de su
personalidad (Rodrı́guez, Ramı́rez y Alarcón, 2014).

La cultura en los ambientes escolares, es el motor que coadyuva, junto con los co-
nocimientos teórico-prácticos que reposan en las mallas curriculares, en la formación
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integral de los jóvenes en edad escolar, el solo hecho de tratar de definir la palabra
cultura, incentiva a las personas a recibir esta información, ya que ella es el com-
pendio de una cantidad de saberes, valores, costumbres, palabras, creencias, danzas,
indumentarias, gastronomı́a, mitos, leyendas, hábitos, aptitudes, enseñanzas y apren-
dizaje que se involucran en el seno de una sociedad en particular. (Morduchowicz,
2004). Las instituciones educativas, manejan un espacio fı́sico y geográfico, apro-
piado para la propagación de la cultura, ya que, en ellas se conectan entre sı́, una
serie de equipos multiculturales, formados por: los docentes, los padres de familia,
los empleados, los mismos estudiantes; y terceros allegados de una u otra manera a
la institución. (Cortón, 2011). En los ambientes escolares, no se maneja “la cultu-
ra” cómo un término cerrado, ya que este tiene varios significados, dependiendo del
nivel o del contexto donde se le pretenda ubicar, podrı́a ser cultura local,

cultura personal, cultura nacional, cultura pedagógica, cultura artı́stica y cultura
general o integral, todas las acepciones anteriores de esta palabra, se ubican en un
mismo contorno, que comprenden diversas acciones, procesos, todas encaminadas a
la búsqueda del mantenimiento de todos y cada uno de los elementos que la confor-
man. (Cortón, 2011).

Las escuelas son entonces el lugar donde se acumulan en gran cantidad todos es-
tos conocimientos y experiencias y que encuentran en los estudiantes esos vehı́culos
multiplicadores y que se van a encargar de compartir estos conocimientos con otras
personas de sus familias, de su cı́rculo social, del entorno donde circulan y sobre
todo que lo que aprenden en esta época, difı́cilmente se va a perder; siendo los cono-
cimientos adquiridos el mayor tesoro invaluable que puede tener una persona. Es por
esto nos hemos detenido a analizar lo que podrı́a pasar si llegasen a haber problemas
en la comunicación en una escuela, porque estas fallas dificultarı́an en el ambiente
escolar, los procesos de aprendizaje teórico- prácticos y culturales (Prieto, 2004).

En cierto modo, el hecho que los jóvenes de la nueva generación le den un ma-
nejo distinto al manejo de la comunicación, podrı́a ser de provecho para el efecto
de expandir el universo cultural que están recibiendo en las escuelas, la forma y la
facilidad con la que manejan los recursos tecnológicos audiovisuales, podrı́an y de-
ben utilizarse como gancho para mantener la cultura, sin distorsionarla para que la
disfruten las generaciones futuras (Kumar, 2010).

No está demás anotar, que la combinación de estas actividades (el uso de los recur-
sos tecnológicos y el estudio de la cultura en general), serı́a una excelente estrategia
o herramienta de aprendizaje. Basta observar el comportamiento de los jóvenes fren-
te a algún objeto o evento cultural, se siente muy identificados, se sienten motivados,
les gusta, y es esta relación, entre la cultura, sea la general, la local, la popular y la
cultura de los jóvenes la que termina fortaleciendo esta área dentro de las institucio-
nes educativas. (Morduchowicz, 2004)

La anterior, serı́a solo una idea de las muchas que se podrı́an implementar para
poder robustecer la cultura en general, el legado cultural de una sociedad, no se
hereda ni se mantiene vivo con escrituras públicas,

ni documentos; para que un legado cultural sobreviva, al cada vez más cambiante
mundo en el que vivimos, es imprescindible que se transmitan todos sus componen-
tes, por medio de las enseñanza de padres, abuelos, docentes, familiares, a los más
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jóvenes, la cultura es un patrimonio que todas las personas debemos preservar, y
la mejor manera de preservarlo es enseñándolo a las futuras generaciones; y es la
escuela el lugar ideal donde aterrizan todas las manifestaciones posibles, ya que mu-
chas de las actividades que se realizan en ella, están impregnadas de cultura, civismo,
valores, principios morales y amor por la patria (Hylén, 2006).

Ojalá todas las manifestaciones artı́sticas y folclóricas que se desarrollen en los
centros educativos, sirvan para promover entre los estudiantes, actividades que pro-
paguen diferentes expresiones artı́sticas y al mismo tiempo estas actividades se ex-
pandan a otras instituciones (Herrera, 2001).

Las instituciones educativas, también pueden promover el robustecimiento de la
cultura, incluyendo dentro del pensum académico actividades de carácter artı́stico y
folclórico, que sean autóctonas de nuestra región; adicional a esto en la parte de la
literatura, pueden incluir el aprendizaje de muestras de literatura autóctona popular
(cuentos en prosa, en verso, poesı́as, mitos, leyendas, cánticos, etc. Y de esta manera
el patrimonio cultural, de la región, no solo lograrı́a desarrollarse, sino que lograrı́a
expandirse a sitios donde exista la debilidad en esta área (Herrera, 2001).

Ası́ como se aconseja en los párrafos anteriores a conocer, a cuidar, dar a conocer
nuestra cultura, a mantenerla y expandirla a través de la tradición oral, también es
pertinente, conocer aquellos que no son de nuestra tierra, no pertenecen a nuestra
cultura, no hace parte de nuestro pasado, ni de nuestro folclor, ni de nuestro legado,
para que más adelante se logre distinguir con exactitud, que manifestaciones per-
tenecen a nuestra cultura regional, ya que debido a la globalización y la innovación
tecnológica en el manejo la información y redes sociales, siempre están llegando mo-
das pasajeras, manifestaciones culturales, artı́sticas y folclóricas de otras regiones, la
intención, no es discriminar, ni desvalorizarla, ni mucho menos, simplemente, pasa
que cuando se tiene un conocimiento avanzado o absoluto sobre un tema especı́fico,
siendo este caso el de las

manifestaciones culturales, podemos estar seguros de lo que somos, de lo que
tenemos y lo que queremos, y también no permitimos tener la certeza de cuáles son
nuestras raı́ces. (Martı́nez, López y López, 2012) (Günbayi, 2007).

4.4. Conclusión

Para terminar, podemos enunciar lo siguiente: para mantener una buena comuni-
cación en todos los ámbitos, es importante conocer los conceptos que son inherentes
al tema, tomar conciencia de que para superar la fallas que se puedan presentar en es-
ta clase de problemas, es indispensable que tanto el emisor como el receptor, identifi-
quen donde están fallando y corrijan el error que están cometiendo. En los ambientes
escolares, que es donde se llevan a cabo permanentemente procesos de aprendizaje,
es donde más se deben poner en práctica los hábitos conseguir una excelente comu-
nicación, ya que es indispensable la transmisión de mensajes entre los actores de los
entes educativos, sobre todo de aquellos que tienen que ver con el cumplimiento del
desarrollo de actividades curriculares.
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Siempre que hayan garantı́as de que los procesos comunicativos, se llevan a ca-
bo con un bajo o nulo margen de error, se potencializan las posibilidades de llevar
a cabo de manera exitosa actividades o estrategias que propendan al fortalecer de
todas las maneras posibles, el enseñar a los jóvenes el valor que tiene la cultura, a
practicar acciones encaminadas a compartir con otros, sobre temas artı́sticos, litera-
rios, folclóricos, y que sean transmitidos a los más pequeños de la comunidad para
procurar mantener el patrimonio cultural por mucho tiempo más.
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