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a democratic, participative, and inclusive interaction that allows for the recognition of 
experiences, characteristics, problems, and needs of their territoriality. The aim is to 
generate scientific and disciplinary knowledge that facilitates the creation of projects 
aimed at combating the asymmetries and injustices fostered by neoliberal economic 
models. Through the documentary review method, the capacity for visibility, recovery, 
reconstruction, triangulation and analysis of educational practices is identified, which 
allows a deep diagnosis of them and facilitates their treatment. 
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Introducción 

Los modelos políticos y económicos que han predominado desde el siglo XX 
hasta la actualidad han priorizado la consolidación de sistemas productivos e 
industriales para ser competitivos en el mercado global. En este contexto, el 

desarrollo social se ha considerado una consecuencia de la operación eficiente de 
las estructuras económicas de cada nación. Al examinar la perspectiva ontológica 
del neoliberalismo, diversos autores (Bettache et al., 2020; Wedin, 2023) sugieren 
que dicho modelo, al enfocarse exclusivamente en las demandas de los mercados 
productivos y comerciales, resulta social y humanamente excluyente. Estos autores 
argumentan que el modelo económico neoliberal ha construido estructuras sociales 
con fundamentos comerciales, en las cuales el desarrollo humano está vinculado al 
cumplimiento de estándares y políticas que priorizan la productividad del indivi-
duo, y relegan su valor intrínseco como ser.

En consecuencia, el bienestar humano se percibe más como una recompensa 
ligada al desempeño laboral que como un derecho inherente al individuo. Esta 
situación ha originado una serie de problemáticas y desigualdades, que culmi-
nan en lo que las Naciones Unidas (2015) etiquetan como una “crisis humanita-
ria” (p. 5), visible en áreas como la economía, la educación, la alimentación y la 
salud, que resulta de la exclusión y la marginalización sistemática de los grupos 
más vulnerables de la sociedad.

El desafío que enfrenta la humanidad en este sentido ha llevado a organismos como 
las Naciones Unidas (2015) a destacar la necesidad de reconfigurar los constructos 
políticos, económicos y sociales hacia un enfoque humano basado en la inclusión, 
la equidad, la sostenibilidad y la justicia social. Esta aspiración se materializa en la 
Agenda 2030 (Naciones Unidas, 2015), un plan de acción coordinado, estructurado 
e impulsado por la comunidad internacional, que reconoce la necesidad de adoptar 
un enfoque transversal y multifactorial para abordar sistemáticamente las múlti-
ples dimensiones de la crisis global. Presenta para ello los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), una serie de 17 objetivos construidos en torno a un conjunto de 
metas e indicadores que abordan cada una de las dimensiones de la crisis humani-
taria (Naciones Unidas, 2015). Estos objetivos destacan áreas de intervención prio-
ritarias y sugieren soluciones multifactoriales adaptadas a las particularidades y los 
retos de cada contexto nacional (Naciones Unidas, 2018).

Reconociendo la multiplicidad de dimensiones que se conjugan en la denuncia de 
las Naciones Unidas (2015, 2018) y en el plan de intervención propuesto, es necesa-
rio centrar la atención de nuestro proyecto en la educación como variable clave para 
combatir las asimetrías e injusticias sociales. En este sentido, retomamos específi-
camente el cuarto objetivo de los ODS, que señala la necesidad de “garantizar una 
educación inclusiva, equitativa y de calidad, promoviendo oportunidades de apren-
dizaje durante toda la vida para todos” (Naciones Unidas, 2015, p. 16).

Esta meta destaca la importancia de la educación como eje estratégico para alcan-
zar la justicia social. Además de considerarla un derecho humano, se interpreta que 
es a través de la educación que una nación puede identificar e incidir directamente 
en sus propias problemáticas. En este contexto, la educación superior cobra una 
relevancia especial. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (Unesco, 2017) resalta la función esencial de las instituciones 
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de educación superior (IES) en la concepción y ejecución de estrategias transforma-
doras para la regionalidad, y reconoce en estas instituciones la capacidad inherente 
de generar, difundir y aplicar conocimiento. Por lo tanto, se consideran esenciales 
para diseñar proyectos que se adecuen a las particularidades de cada entorno. Estos 
proyectos no solo deben educar a generaciones que incidan de manera positiva en 
su contexto, sino que también deben originarse desde la visualización de la univer-
sidad como un agente proactivo y transformador, que coadyuve al tratamiento de las 
problemáticas y necesidades regionales.

Siguiendo esta visión, un documento de la Unesco y el Instituto Internacional de la 
Unesco para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (IESALC)  (Unesco-
IESALC, 2018) hace hincapié en la necesidad urgente de construir sistemas de edu-
cación superior de calidad que sean socialmente inclusivos y pertinentes para la 
región, pero ¿cómo se materializa esta visión en acciones concretas?

Este enfoque propone que las IES deben reorientar e integrar su conocimiento 
disciplinar hacia las características y necesidades de sus entornos sociales median-
te una interacción inclusiva y democrática con el espacio comunitario. Tienen por 
objetivo el dotar de pertinencia y pertenencia al ejercicio de las funciones univer-
sitarias, buscando que la universidad coadyuve a la generación de bienestar en su 
región. Este proceso implica una alineación transversal entre las funciones de vin-
culación, investigación y docencia a través del intercambio y la participación acti-
va del entorno comunitario, lo que permite a la universidad generar conocimien-
to teórico, técnico y tecnológico pertinente, que derive en el diseño de proyectos 
de intervención originados desde la contextualidad, así como en la provocación de 
adaptaciones curriculares y metodológicas que incidan en los procesos de forma-
ción (Unesco-IESALC, 2018).

En este sentido, las IES de la región enfrentan un desafío sustantivo. A pesar de 
las recomendaciones de organismos internacionales como la Unesco y las Nacio-
nes Unidas (Naciones Unidas, 2015, 2018; Unesco-IESALC, 2018), y los esfuerzos 
de algunos países, como México, por fomentar una educación superior socialmente 
inclusiva con base en mecanismos normativos, como la Ley General de Educación 
Superior (LGES, 2020/2021), persiste la necesidad de integrar y operacionalizar 
estos principios en sus estructuras, procesos y prácticas. La experiencia indica que, 
no obstante los intentos por incidir en el entorno comunitario, las universidades 
continúan articulando proyectos desde un aislamiento institucional que limita su 
capacidad de dar respuesta a las necesidades y características del espacio social 
(Bahena Nava et al., 2022; Guerra y Meza, 2019; Reina, 2022).

La transición de un sistema de educación superior con un enfoque positivista, 
característico de las universidades tecnológicas (UT) de México, cuyo principal obje-
tivo ha sido atender las necesidades de los sectores productivos e industriales (Men-
doza, 2018), hacia un enfoque crítico con interés en la inclusión social que conforme 
el marco regulatorio vigente (LGES, 2020/2021) ha sido plasmado en la planeación 
estratégica del subsistema (Coordinación General de Universidades Tecnológicas y 
Politécnicas [CGUTyP], 2020). No solo implica la adopción de valores éticos y mora-
les, sino también su correcta integración y operacionalización dentro de las estruc-
turas, procesos y prácticas institucionales, considerando que estos no forman parte 
de su construcción inicial. 
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En este sentido, es necesario acercar a instituciones como las UT a su entorno co-
munitario mediante una interacción socialmente inclusiva, que les permita recono-
cer los saberes y experiencias de su territorialidad a fin de integrarlos con sus acer-
vos disciplinares y generar, así, conocimiento técnico y tecnológico pertinente para 
su espacio social. Nuestra investigación, adscrita a un proyecto más amplio, explora 
desde un acercamiento teórico las posibilidades que ofrece la sistematización de la 
práctica educativa como corriente epistemológica del pensamiento latinoamericano 
para la reorientación de las estructuras, procesos y prácticas relacionadas con el 
diseño y desarrollo de los proyectos integradores de las UT hacia la inclusión social.

Las universidades tecnológicas
Si bien en el pasado reciente se ha mencionado en la planeación estratégica de la 
CGUTyP (2020) la intención de reconfigurar las UT como instituciones educati-
vas que ejercen sus funciones sustantivas a través de la corresponsabilidad y la 
inclusión social, la principal preocupación al respecto recae en la reorientación 
de sus estructuras, procesos y prácticas hacia dichos propósitos, pues estas se 
encuentran fundamentadas en la lógica de un enfoque completamente distinto 
al que se pretende implementar.

La creación de las UT en 1991 es resultado de las dinámicas políticas, econó-
micas y sociales que se desarrollaron en el país durante el sexenio de Salinas de 
Gortari, que abarcó de 1988 a 1994. Este periodo, en materia de educación, estu-
vo marcado por la necesidad de diversificar la oferta educativa del país, y hacer 
hincapié en la creación de programas de estudio con alta vocación técnica, y 
que observantes de las necesidades de los cuadros profesionales de los sectores 
productivos permitieran satisfacer sus demandas de capital humano (Mendoza, 
2018; Montes y Gutiérrez, 2017).

Para lograr una atención eficiente a las demandas de los sectores comerciales 
e industriales, Flores (2009) identifica que los valores constitutivos del modelo 
educativo de las UT son: la pertinencia, interpretada como la capacidad de co-
rrespondencia de los programas de estudio con las necesidades de los sectores 
productivos e industriales. La intensidad, entendida como la eficientización del 
proceso educativo en aras de la reducción de sus tiempos y costos. Y la flexibi-
lidad, es decir, la capacidad de promover las experiencias educativas a través de 
diversas estrategias, con las que se busca propiciar que los estudiantes enfrenten 
problemas prácticos y desarrollen soluciones innovadoras para situaciones reales 
del mercado laboral, como el aprendizaje basado en proyectos. Estos proyectos, 
diseñados y desarrollados junto con los sectores productivos e industriales, se 
convirtieron en un pilar fundamental de la práctica educativa de este tipo de ins-
tituciones  (Ruiz y Aldana, 2022).

Sin embargo, evaluaciones al subsistema como la de Mazeran (2006) apuntan incon-
sistencias en la colaboración o vinculación efectiva de las UT con los sectores producti-
vos al momento del diseño y desarrollo de este tipo de proyectos. A pesar de la existencia 
de manuales internos de práctica tanto entre carreras adscritas a una misma institución 
como entre universidades, no se logró consolidar una colaboración participativa y siste-
mática con los sectores industriales, la cual quedó sujeta a voluntades particulares que 
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limitaron las aportaciones en materia de innovación. Ello se refuerza con el trabajo de 
Velázquez y Ramírez (2023), quienes argumentan que la participación de las UT en la 
investigación y en la generación de conocimientos e innovaciones no ha sido represen-
tativa para un subsistema que sistemáticamente busca la vinculación. 

Por su parte, en una evaluación del impacto de la educación superior en México, 
Buendía (2020) observa que tanto los modelos educativos de las UT como el sistema 
de educación superior en general no han logrado reducir significativamente las bre-
chas sociales ni promover la equidad. Según la autora, la atención prioritaria a los 
sectores productivos e industriales podría haber contribuido a mantener o incluso 
ampliar las asimetrías económicas y sociales. Considerando que el fortalecimiento 
del sector privado no se traduce de modo necesario en un desarrollo social equitati-
vo, sugiere reorientar los objetivos de la educación superior hacia la excelencia, en-
tendida como la orientación de las funciones de vinculación, investigación y docen-
cia hacia las realidades específicas de los contextos nacionales, en aras de promover 
no solo iniciativas transformadoras para el espacio, sino de fortalecer una debilitada 
dimensión social en los procesos formativos de los estudiantes.

En ese sentido, el reto de reorientar las estructuras y procesos de las UT hacia un 
enfoque socialmente inclusivo no puede completarse con la mera adopción de prin-
cipios como la corresponsabilidad o la inclusión social. Se requiere una transfor-
mación de los fundamentos ontológicos y epistemológicos que les dan sentido, de 
modo que estos principios se conviertan en fundamentos sistemáticos, vivenciales 
y tangibles dentro de las prácticas educativas institucionales (Bahena et al., 2022). 

Para ello, Arango et al. (2021) y Grajeda et al. (2018) afirman que es necesaria 
la evaluación de las estructuras y los procesos institucionales, de manera que se 
puedan identificar los elementos filosóficos, administrativos y procedimentales que 
limiten o comprometan la construcción de prácticas socialmente inclusivas a través 
de las cuales este tipo de IES puedan trascender lo que Reina (2022) identifica como 
la adopción superficial de los principios sociales.

Concha et al. (2020) advierten, en este sentido, que para que la universidad pueda 
ser considerada como socialmente inclusiva, requiere la creación de procesos partici-
pativos y dialógicos que integren sus conocimientos disciplinares con las realidades 
y particularidades del entorno social mediante una participación colaborativa en la 
que la institución abandone las lógicas colonizantes e impositivas desde las cuales se 
reconoce como poseedora de la verdad válida y que han comprometido su pertinencia 
social a tal punto que la han llevado al aislamiento institucional (Reina, 2022). 

Para construir en conjunto con su entorno comunitario conocimientos e innova-
ciones que en verdad coadyuven a la atención de las necesidades y problemáticas 
del espacio social, la experiencia de autores como Guerra y Meza (2019) sugiere 
que el desarrollo de iniciativas orientadas a la atención de las comunidades sin la 
participación de estas en su conceptualización y desarrollo deriva en proyectos y 
prácticas insostenibles y de bajo impacto social.

Frente a estas posturas, es posible afirmar que la reorientación de las UT hacia 
un enfoque de corresponsabilidad e inclusión social es una tarea que demanda una 
profunda evaluación y reconstitución de todas las estructuras institucionales. En los 
proyectos integradores se identifica una práctica estratégica para el acercamiento 



7Aviña/Vázquez/Solís. Sistematización de prácticas educativas en proyectos integradores hacia la construcción social
Sinéctica 63 www.sinectica.iteso.mx

de estas instituciones con el espacio comunitario, cuya capacidad para promover 
no solo la vinculación, sino la provocación de experiencias que coadyuven a la ge-
neración de conocimientos e innovaciones relevantes para el espacio social, puede 
derivar en la construcción de iniciativas de alto impacto que reposicionen a las UT 
como entes transformadores de su espacio.

Proyectos integradores
En la discusión sobre los principios constitutivos del modelo educativo de las UT se 
destaca la flexibilidad como un principio rector. Esta se entiende como la capacidad de 
promover experiencias educativas mediante diversas estrategias que propicien que los 
estudiantes enfrenten problemas prácticos y desarrollen soluciones innovadoras para 
situaciones reales, como el aprendizaje basado en proyectos (Ruiz y Aldana, 2022).

Esta práctica ha sido institucionalizada con el nombre de proyectos integrado-
res. Suárez et al. (2022) describen estos proyectos como una estrategia didáctica 
y metodológica orientada a la investigación, con la intención de plantear y resol-
ver problemáticas específicas ya sea en la práctica profesional o en el entorno de 
la institución. Arias-Prieto et al. (2019) complementan esta visión al describir los 
proyectos integradores como actividades académicas que integran los conocimien-
tos y habilidades adquiridos por los estudiantes, y se enfocan en la construcción de 
soluciones a las diversas problemáticas de sus áreas de desempeño.

El desarrollo de los proyectos integradores requiere la incorporación de todas las 
asignaturas del cuatrimestre en que se implementan. Además, se incluye una ma-
teria especial denominada Proyecto integrador, asignada a un profesor de tiempo 
completo (PTC), que coordina estas prácticas educativas. Los objetivos de esta clase 
se articulan en torno al seguimiento e integración de las diversas acciones llevadas 
a cabo en las demás materias, y son acordes con las características y objetivos del 
proyecto a desarrollar (Rodríguez et al., 2017; Suárez et al., 2022).

En el subsistema de UT se prevén dos tipos de figuras docentes: el PTC y el pro-
fesor de asignatura (PA). El primero ocupa una plaza otorgada por concurso y tiene 
una carga semanal de cuarenta horas asignadas para funciones de docencia, tutoría, 
asesoría en estadías o prácticas profesionales, y la coordinación de proyectos inte-
gradores. El PA, por su parte, tiene una carga semanal variable cada cuatrimestre, 
dependiendo de las asignaturas disponibles y la compatibilidad con sus áreas de 
experiencia, y se dedica principalmente a la docencia y asesoría en proyectos inte-
gradores (CGUTyP, 2020; Flores, 2009; Mazeran, 2006).

El desarrollo de los proyectos integradores comienza con una reunión preliminar 
entre los PTC y los PA involucrados, en la cual se establecen las características, al-
cances, metas e indicadores del proyecto (Rodríguez et al., 2017; Suárez et al., 2022). 
Posteriormente, cada docente expone a los estudiantes el plan de trabajo específico 
para su materia, y el coordinador de proyecto conforma los equipos de trabajo co-
rrespondientes (Arias-Prieto et al., 2019; Rodríguez et al., 2017).

Los estudiantes, asesorados por el coordinador del proyecto y los profesores, de-
sarrollan los procesos de investigación, análisis e interpretación de las problemáti-
cas, y construyen soluciones teóricas o prácticas según los objetivos establecidos. El 
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proyecto concluye con la presentación de las soluciones propuestas por los equipos 
de trabajo ante sus profesores, quienes evalúan integralmente los procesos de in-
vestigación, diseño y desarrollo de las soluciones (Arias-Prieto et al., 2019).

Según Arias-Prieto et al. (2019), la estructura de los proyectos integradores de 
las UT está alineada con la propuesta del Tecnológico Nacional de México (2014) 
sobre el diseño de proyectos formativos. Este modelo comprende cuatro etapas: el 
direccionamiento, que establece los alcances y las metas del proyecto; la planeación, 
que construye los planes de trabajo y actividades; la actuación, que desarrolla con 
asesoría las actividades; y la comunicación, cuando los estudiantes presentan los 
resultados de sus proyectos.

Inclusión social
Buscar la integración y reproducción de un principio como el de inclusión social 
al interior de los procesos y prácticas relacionados con el diseño y puesta en mar-
cha de los proyectos integradores de las UT, requiere cuando menos una discusión 
conceptual que permita situarse en un constructo específico sobre el cual realizar 
la investigación. En ese sentido, observamos cómo el concepto de inclusión ha evo-
lucionado dentro del marco de las políticas educativas internacionales, en las que 
destaca su desarrollo progresivo y adaptación a las necesidades cambiantes de los 
sistemas educativos globales. 

La Declaración de Salamanca (Unesco, 1994) estableció un enfoque innovador al pro-
mover la integración de todos los estudiantes en sistemas educativos integrados. Ese 
documento resaltó la importancia de adaptar los sistemas educativos para garantizar el 
acceso a una educación de calidad para todos, e hizo hinzapié en la adaptación de recur-
sos y métodos pedagógicos como parte fundamental del derecho a la educación.

En 2005, la Unesco expandió el alcance del concepto de inclusión con un conjunto 
de criterios diseñados para enfrentar los desafíos emergentes del siglo XXI. Este en-
foque buscó no solo adaptarse a la diversidad del aula, sino también dar respuesta a 
las exigencias de un mundo globalizado y tendente hacia la digitalización.

Posteriormente, en el documento de Ginebra (Unesco, 2008) se vincula el princi-
pio de inclusión con la meta de la justicia social, con el argumento de que la inclu-
sión social representa una ruta hacia la consecución de un constructo comunitario 
más justo, ya que implica la identificación y atención de todas las barreras que con-
dicionen o limiten el desarrollo humano del individuo a través de un proceso de 
reconocimiento colaborativo y democrático.

De manera reciente, y como ya lo señalamos, la Agenda 2030 (Naciones Unidas, 
2015) destaca a la inclusión social como un principio fundamental para la atención 
de los ODS, al situarlo como un eje mediante el cual se promueve el reconocimiento 
y tratamiento de las diversas problemáticas y necesidades, que condicionan, limitan 
o impiden el desarrollo social y humano de los sectores más vulnerables de la pobla-
ción, en cada una de sus diversas expresiones.

Una característica distintiva del principio de inclusión observada a lo largo de su evo-
lución histórica es su capacidad para adaptarse a las necesidades y particularidades de 
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las políticas públicas en diferentes épocas. No obstante, esta misma versatilidad ha ge-
nerado desafíos en su operacionalización e implementación dentro de los sistemas edu-
cativos. Esto, porque la inclusión adopta múltiples interpretaciones según el contexto 
disciplinar del que se observa, lo que resulta en distintos modelos de aplicación. Aunque 
estos modelos responden a necesidades específicas, también introducen ambigüedades 
que complican la construcción de prácticas educativas efectivas para su consecución 
(Echeita y Ainscow, 2011).

En nuestro estudio, nos enfocamos en el principio de inclusión social con la in-
tención de explorar cómo integrarlo en las estructuras, procesos y prácticas de las 
UT. Para ello, considerando las aportaciones de Hernández et al. (2020), Sandoval 
(2016) y Unesco (2008), definimos la inclusión social como la participación siste-
mática, representativa y colaborativa de la sociedad civil en la planificación y desa-
rrollo de iniciativas educativas que se centran en la atención de las necesidades y 
problemáticas del entorno comunitario.

El pensamiento social latinoamericano como ideología  
socialmente inclusiva
Si bien el principio de inclusión social se ha convertido en un concepto estratégico 
en educación (Naciones Unidas, 2015; Unesco-IESALC, 2018), su integración a las es-
tructuras, procesos y prácticas universitarias ha resultado compleja. Ejemplo de ello 
pueden ser las denuncias que hacen Boyle y Anderson (2020) respecto al modelo de 
inclusión social que adoptó el gobierno australiano, el cual, al continuar reproducien-
do criterios estandarizados que derivaron en prácticas homogeneizantes, terminó por 
ampliar las brechas sociales y el acceso a la educación superior en el país.

Por su parte, en España, Amaro-Agudo y Martínez-Heredia (2020) identificaron li-
mitaciones significativas en la aplicación efectiva del principio de inclusión social en su 
país. Según estos autores, las instituciones educativas no han logrado modificar sus es-
tructuras internas, lo que deriva en un abordaje parcial del enfoque que ha resultado 
en políticas que no se traducen en prácticas transformadoras, pues, al no existir una 
integración transversal entre las funciones de extensión e investigación, no ha sido posi-
ble asimilar las experiencias derivadas de los procesos de vinculación y convertirlas en 
conocimientos, proyectos o innovaciones disciplinares de alto impacto social.

En lo que se refiere a América Latina, se han reposicionado corrientes ideológi-
cas, como el pensamiento social latinoamericano, que abogan por la valorización 
de los conocimientos y experiencias comunitarias como mecanismo de liberación 
y desarrollo humano (Bonetto y Garay, 2013). Asimismo, critican la estructura 
de la educación tradicional, que perpetúa el pensamiento colonial al ignorar las 
características del espacio comunitario, y propicia la exclusión de individuos y 
expresiones que no cumplen con los criterios hegemónicos preestablecidos (Cani-
guan, 2020; Restrepo, 2020; Santeliz, 2023),

Esta ideología, abanderada por corrientes de pensamiento como la pedagogía del 
oprimido (Freire, 1987; García y García, 2022; Morán et al., 2021), la epistemolo-
gía del sur (De Sousa, 2009) y las expresiones descolonizadoras (Fontana, 2019; 
Hortegano, 2021; Merlin, 2020; Restrepo, 2020), destaca la necesidad de trabajar 
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directamente sobre la construcción de conocimientos pertinentes para el espacio 
social, además de promover la inclusión social como un mecanismo de justicia so-
cial (Figueroa-Céspedes et al., 2021; Hernández-Arteaga et al., 2020; Silva, 2020), 
conceptualizar la responsabilidad social universitaria como un mecanismo de ac-
ción solidaria (Ibarra et al., 2020), reconocer y validar las expresiones culturales 
y cognitivas que han sido rechazadas por los criterios tradicionales de la ciencia, y 
posicionarse como una ideología inherentemente inclusiva.

Como enfoque socialmente inclusivo, el pensamiento social latinoamericano pre-
tende reorientar las funciones universitarias hacia un acercamiento directo a los 
grupos marginados, valorando sus conocimientos y realidades. Hortegano (2021) y 
Restrepo (2020) sostienen que este busca transformar las funciones universitarias 
para que la vinculación, investigación y docencia atiendan directamente las necesi-
dades comunitarias, y reevaluar lo que se considera conocimiento válido para inte-
grarlo a las estructuras educativas.

Un punto fundamental en la visión actual del pensamiento social latinoamericano 
y su posicionamiento como corriente socialmente inclusiva es la crítica que hace a 
los sistemas educativos al considerar que estos replican enfoques ajenos tanto a las 
realidades locales como institucionales, por lo que fallan al momento de generar 
un impacto social positivo. De ahí que sea primordial que el reposicionamiento de 
las universidades en la región hacia la inclusión social se haga desde una autoeva-
luación institucional que promueva la flexibilización de sus estructuras, procesos y 
prácticas. La idea es que estas sean capaces no solo de orientarse hacia la sociedad, 
sino de aprender de sus experiencias de vinculación y transformarlas en conoci-
mientos e innovaciones disciplinares (Batista, 2019; Brito et al., 2019; Ciriza et al., 
2021; Hernández et al., 2020; Pibaque-Pionce et al., 2018; Segura y Torres, 2020).

Como corriente ideológica en educación, es posible afirmar que el pensamiento 
social latinoamericano, a través de sus distintas expresiones (pedagogía del opri-
mido, epistemología del sur, corrientes decolonizadoras), consolida un imaginario 
colectivo en el que la universidad se posiciona como un ente activo y transformador, 
que no solo coadyuva el desarrollo regional a través de la generación, aplicación y 
difusión de conocimiento, sino que es capaz de construir, mediante la acción solida-
ria y la inclusión social, soluciones desde y para la propia contextualidad, que pueda 
atender de manera sistemática las necesidades y problemáticas del espacio social. 
Lo anterior, a partir de la reconstrucción de las estructuras, procesos y prácticas 
institucionales para que estas, en vez de regirse desde una lógica de ciencia hege-
mónica, homogeneizante y excluyente, se desarrollen en torno a la colaboratividad 
con el espacio comunitario, rescaten sus expresiones, visibilicen sus necesidades y 
consoliden un acervo disciplinar que promueva el bienestar colectivo.

La sistematización de la práctica educativa como método de 
investigación
Las distintas corrientes que conforman el pensamiento social latinoamericano 
surgieron como mecanismos de resistencia y respuesta a las complejidades histó-
ricas y sociopolíticas de la región (O’Gorman, 2006). Estas corrientes reconocen 
la necesidad de abandonar el pensamiento etnocéntrico, que no solo ha rechazado 
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y relegado las manifestaciones culturales e intelectuales de las diversas comuni-
dades latinoamericanas, sino que también, desde su perspectiva de conocimiento 
válido, ha contribuido a la construcción de estructuras sociales adscritas a una 
lógica comercial y de mercado, las cuales, fundamentadas en criterios de logro 
impuestos por los poderes hegemónicos, han incrementado las brechas sociales 
y económicas, y han exacerbado las problemáticas e injusticias denunciadas por 
los organismos internacionales (Bettache et al., 2020; De Sousa, 2009; Naciones 
Unidas, 2015; Rodríguez, 2018; Santeliz, 2023).

En esta línea, e interpretando la educación como un acto político y liberador 
(Freire, 1987; García y García, 2022; Morán et al., 2021), el pensamiento social la-
tinoamericano se caracteriza por su esfuerzo en construir espacios y métodos que 
promuevan una interacción dialógica y participativa entre las comunidades y sus 
espacios educativos. Busca visibilizar, recuperar, reconstruir, analizar e interpretar 
las múltiples expresiones ideológicas, cognitivas y culturales traducidas en las expe-
riencias del entorno comunitario, con el objetivo de construir conocimiento social-
mente relevante, que derive en la generación de planes, programas y proyectos ema-
nados desde y para la comunidad (Ministerio de Educación, 2017; Rodríguez, 2018).

Uno de los esfuerzos orientados a la recuperación y validación de las manifes-
taciones ideológicas, culturales y vivenciales del entorno comunitario es la siste-
matización de experiencias. Este método de investigación se centra en la recupe-
ración, análisis e interpretación de las experiencias reportadas por los individuos 
involucrados en un fenómeno específico, a través de una estructura metodológica 
que, apegada al rigor demandado por el método científico, permite la validación de 
las diversas manifestaciones que pretende observar. Con ello, pretende transformar 
estas en conocimientos que propicien la construcción de iniciativas centradas en 
la comunidad (Barragán-Giraldo, 2023; Expósito y González, 2017; Jara-Holliday, 
2018; Rodríguez, 2018). 

Si bien documentos como el que presenta la Comisión Nacional para la Mejora Con-
tinúa de la Educación (2021) señalan que en sus inicios la sistematización de experien-
cias emergió como un método predominantemente descriptivo, su evolución epistemo-
lógica le ha permitido consolidarse como una alternativa transformadora, pues dadas 
las características inherentes de su propia estructura, resulta ideal para el estudio y la 
reformulación de procesos como pueden ser las prácticas educativas. Respecto a lo an-
terior, Castaño et al. (2019) sugieren la necesidad de denominar a este enfoque me-
todológico en particular como sistematización de la práctica educativa (SPE), al hacer 
alusión a cualquier procesos de sistematización que tenga por objeto la reconstrucción, 
análisis, interpretación y reformulación de prácticas y procesos educativos.

Como método de investigación en educación, la SPE se encuentra adscrita al para-
digma sociocrítico que percibe a la realidad como una construcción social moldeada 
por las interacciones interpersonales de los sujetos intervinientes en un fenómeno 
específico e influenciada por los intereses del entorno social. En este contexto, esta 
metodología se ocupa, con base en procesos intrínsecamente hermenéuticos, del 
análisis de las interrelaciones existentes entre los actores involucrados en un pro-
ceso educativo mediante sus experiencias y las diversas características y dimensio-
nes de la práctica a estudiar (Castaño et al., 2019; Jara-Holliday, 2018; Ramos et al., 
2016; Velandia, 2021; Villamizar y Barbosa-Chacón, 2017).
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En este punto, resulta pertinente resaltar la distinción que hace en un documento 
el Ministerio de Educación de Chile (2017), el cual, si bien considera que en la SPE 
existen rasgos similares a la fenomenología, esta no se centra únicamente en la recu-
peración de la experiencia de los actores involucrados, sino que emplea esta infor-
mación para el análisis de un proceso educativo específico a través de un proceso de 
triangulación que permite contrastarlo con sus estructuras y prácticas. 

Partiendo de la conceptualización de la SPE como una metodología interpretativa, 
Barbosa-Chacón et al. (2017) rescatan el enfoque transformador que sustenta al 
método, al afirmar que este contribuye a la mejora de la calidad educativa al generar 
conocimiento situado y contextualizado, que permite la reconstrucción intenciona-
da de las prácticas educativas. 

Desde esta lógica, rescatamos el modelo de sistematización propuesto por Cas-
taño et al. (2019), el cual se articula en seis etapas. Inicia con la identificación, deli-
mitación y contextualización situada de la práctica o experiencia a sistematizar. En 
esta fase, el investigador emprende la reconstrucción de los elementos instituciona-
les, normativos, teóricos y contextuales, así como la descripción de los actores invo-
lucrados en el proceso bajo observación, mediante sus características y roles, con 
un enfoque eminentemente descriptivo que provea información pertinente acerca 
del proceso o experiencia a sistematizar. Esta etapa también incluye la justificación 
de la elección de la experiencia o proceso a sistematizar, además de los aportes y 
finalidades que se tienen. Esto facilita una mayor precisión en la delimitación de las 
preguntas y objetivos de la sistematización.

La segunda etapa consiste en el diseño de la sistematización, que prevé la defi-
nición del problema o pregunta de sistematización, el trazado de los objetivos, la 
revisión de antecedentes de investigación, la construcción de marcos analíticos y 
conceptuales o de referencia, así como el diseño metodológico de la sistematización, 
en el cual es necesaria una reflexión global respecto al diseño que propone.

La tercera fase se centra en la recuperación de experiencias mediante su recons-
trucción y ordenamiento. Esto implica la aplicación de los instrumentos diseñados 
para la sistematización. Respecto a la reconstrucción de las experiencias, Castaño et 
al. (2019) señalan que el investigador debe tener en consideración el papel que juega 
cada actor en el desarrollo del proceso, la estructura jerárquica que ordena los dis-
tintos roles involucrados en la práctica a observar, así como las perspectivas tanto 
institucionales como de los sujetos, con relación al proceso que han vivenciado. Ello 
pretende facilitar la identificación de perspectivas, fortalezas, debilidades y áreas de 
oportunidad, tanto en el diseño de la práctica a sistematizar como en su desarrollo.

La cuarta etapa de este modelo (Castaño et al., 2019) se destina al análisis e interpre-
tación de la experiencia, que engloba tres actividades esenciales: primero, se explora la 
incorporación de códigos adicionales a través del relato de los participantes. Segundo, 
se promueve la interrogación de la práctica mediante cuestionamientos formulados por 
el investigador, lo que contribuye a un contraste y correlación efectivos de los sentidos 
que estructuran la experiencia. Tercero, se realiza un proceso de reflexividad acerca de 
las interpretaciones del investigador, que busca propiciar un extrañamiento que le po-
sibilite reflexionar acerca sus observaciones y recuperar su sentido crítico al tomar dis-
tanciamiento de los datos teóricos y empíricos que está manejando.
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En la quinta etapa, el investigador realiza la interpretación del proceso o práctica 
que ha observado, e identifica las estrategias y rutas de mejora que requiere para la 
reorientación del proceso; en este punto comienza a generarse conocimiento sobre 
la experiencia sistematizada. Finalmente, la sexta etapa se enfoca en la socialización 
de los aprendizajes o, en su defecto, en la presentación de la reconstrucción del pro-
ceso o práctica que se ha sistematizado.

Argumentación
La construcción de un sistema educativo socialmente inclusivo, que centra su aten-
ción en las necesidades y problemáticas del espacio comunitario con la intención de 
incidir en ellas a través del ejercicio de sus funciones de vinculación, investigación 
y docencia, requiere una evaluación y reconstrucción de sus estructuras, procesos y 
prácticas para que estas propicien la construcción de nuevo conocimiento, emanado 
de las experiencias, ideologías, conocimientos y rasgos socioculturales del entor-
no. Esto se logra con el intercambio y la participación sistemática, representativa 
y colaborativa de la sociedad civil en la planeación, implementación, evaluación y 
asimilación de los planes, programas y proyectos institucionales.

Siguiendo esta línea, en la reorientación de la práctica educativa universitaria ha-
cia la inclusión social, instituciones como las UT enfrentan una problemática sustan-
tiva. Si bien la LGES (2020/2021) establece los criterios, enfoques y finalidades que 
demanda de la educación superior en el país, no propone una ruta de acción para 
conseguir los propósitos que plantea.

Esta situación implica el riesgo que, instituciones como las UT que ya han reo-
rientado su planeación estratégica hacia un enfoque social y solidario (CGUTyP, 
2020), no sean capaces de asimilar correctamente los criterios que persigue la 
inclusión social. Esto es resultado de que sus fundamentos filosóficos constitu-
tivos se encuentran adscritos a una cosmovisión distinta propia del paradigma 
bajo el que fueron construidas. El reto que se enfrenta consiste, entonces, en la 
necesidad de observar los constructos institucionales con la intención de identi-
ficar rutas para la asimilación y operación de un enfoque socialmente inclusivo, 
a través del cual se promueva la construcción de saberes en colaboración con el 
entorno comunitario, que permitan el adecuado tratamiento de las necesidades 
y problemáticas del espacio social.

Este documento, tras presentar un esbozo general de las UT como instituciones, 
de sus proyectos integradores, así como del principio de inclusión social, se ha en-
focado en la exploración de una alternativa que, ontológica y epistemológicamente, 
permita el tratamiento de prácticas educativas como los mencionados proyectos in-
tegradores. La relevancia de estos dentro del modelo educativo institucional, y en 
consideración de sus estructuras inherentes, resultan un elemento estratégico que 
puede potenciar el impacto social de estas instituciones.

En ese sentido, el pensamiento social latinoamericano emerge como una alter-
nativa valiosa para el tratamiento y reorientación de los proyectos integradores, 
ya que desde su propia perspectiva de la educación, se orienta constantemente 
hacia el desprendimiento de los criterios tradicionales o hegemónicos de cien-
cia, buscando la recuperación, análisis, validación y asimilación de los saberes, 
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ideologías y experiencias comunitarias. Esta perspectiva se ajusta a la intención 
declarada de las UT (CGUTyP, 2020) de posicionarse como instituciones social-
mente corresponsables e inclusivas.

Dentro de las expresiones metodológicas del pensamiento social latinoamerica-
no, se puede identificar en la SPE una alternativa viable para la reorientación de los 
proyectos integradores hacia la inclusión social. Al poner como objeto de estudio las 
prácticas educativas, presenta un conjunto de posibilidades que pueden permitir el 
tratamiento de sus propias estructuras y procesos mediante un proceso de análisis 
hermenéutico que recupera, organiza e interpreta la experiencia subjetiva de los ac-
tores involucrados para, posteriormente, contrastarlas y relacionarlas con las dimen-
siones constitutivas del propio proceso. Lo anterior, con la finalidad de interpretarlas 
a través de marcos referenciales que contribuyan a su transformación o mejora.  

A continuación, y tomando como referencia el modelo de SPE de Castaño et al. 
(2019), presentamos en la figura el diseño de sistematización propuesto para el tra-
tamiento de los proyectos integradores de las UT.

Figura. Modelo de SPE propuesto para el tratamiento de los proyectos integradores de las UT. 

Conclusión
La reorientación de prácticas educativas, como los proyectos integradores de las 
UT, hacia la pertinencia, la corresponsabilidad y la inclusión social es un reto multi-
factorial que requiere un profundo proceso de reflexividad, voluntad, investigación 
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y trabajo. Si bien este documento parte de un proyecto más amplio, explora las po-
sibilidades de un método específico como es la SPE para esos efectos. Debido a la 
naturaleza teórica del artículo, se reconoce la limitación en el abordaje de elemen-
tos conceptuales y metodológicos que pueden ser relevantes, pero que demandan 
mayor profundización al respecto. 

No obstante, en el marco de la investigación en desarrollo, al ser un método que 
se sugiere como potencial transformador, consideramos que este puede resultar de 
gran utilidad para el tratamiento de este tipo de prácticas. La intención es reorien-
tarlas hacia la comunidad desde un enfoque democrático, participativo, justo y so-
lidario. Esto permitirá la atención, desde la acción de una universidad socialmente 
inclusiva, de las necesidades, problemáticas e injusticias que enfrenta el tejido co-
munitario en que estas se insertan.
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