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Introducción 
 

En términos legales, el Proyecto Educativo de Programa (PEP) de la Licenciatura en Artes 
Plásticas (LAP 1436) del Departamento de Artes Visuales, de la Facultad de Artes, de la 
Universidad de Antioquia, da cumplimiento al Decreto 1075 del 26 de mayo de 2015 
(actualizado el 28 de noviembre de 2018) del Ministerio de Educación Nacional, mediante el 
cual se reglamenta el Sector de la Educación en Colombia. El Decreto, estipula que, cada uno 
de los PEP debe construirse de acuerdo a la realidad de cada programa académico y a los 
objetivos, misión, visión, y filosofía institucional. Por ello la concepción misma que le 
acompaña, es la de convertirse en una bitácora orientativa para el proceder académico del 
programa. De allí que esté sujeto a actualizaciones, modificaciones y transformaciones, 
articuladas a la organización de intenciones, propósitos y planeación del programa. 
(Vicerrectoría de Docencia, 2016). Atendiendo éstas disposiciones ministeriales, para la 
Universidad de Antioquia, el PEP es el “Proyecto que contiene aspectos misionales, 
pedagógicos, filosóficos y metodológicos en relación con la educación. Este debe ser el 
resultado de una construcción participativa que oriente la gestión del programa”. 

Por ello, en la construcción del PEP de la Licenciatura en Artes Plásticas 1436, se atienden los 
debates académicos, diagnósticos, aportes, propuestas, proyectos y experiencias 
pedagógicas, docentes, investigativas y de extensión, sostenidos por la comunidad educativa 
del programa lo largo de los últimos cinco años, asentados en el Documento Maestro (LAP 
1436). En tal sentido, el PEP como construcción colectiva permanente, será divulgado a través 
de reuniones, plegables, cuadernillos y la Web Institucional, con el propósito de vehicular un 
diálogo transparente y permanente abierto alrededor del programa, su mejora continua, y 
calidad educativa, sirviendo en paralelo de guía. 
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1. Identificación del programa 
 

• Nombre del programa.  Licenciatura en Artes Plásticas 

• Área de conocimiento.  Ciencias de la Educación 

• Núcleo básico de conocimiento. Educación 

• Título que otorga. Licenciado en Artes Plásticas 

• Duración del programa. 10 Semestres 

• Número de créditos. 161 

• Norma interna de creación. Acuerdo Académico 520 del 23/03/2017 

• Extensión de un programa acreditado. No 

• Nivel de formación  Profesional 

• Metodología  Presencial 

• Ciclos propedéuticos. No 

• Periodicidad de la admisión. 6 meses 

• Código SNIES. SIENES: 106571 

 
 

 
 

2. Antecedentes históricos del programa y tradición 
 
2.1. Contexto institucional del programa. 

 

2.1.1. Universidad de Antioquia. 

La Universidad de Antioquia es una institución estatal del orden departamental, que 
desarrolla el servicio público de la Educación Superior, creada por la Ley LXXI del 4 de 
diciembre de 1878 del Estado Soberano de Antioquia. Tiene su domicilio en Medellín, 
dirección: calle 67 No. 53 - 108. Está organizada como un Ente Universitario Autónomo con 
régimen especial, vinculada al Ministerio de Educación Nacional (MEN) en lo atinente a las 
políticas y a la planeación del sector educativo y al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología; 
goza de personería jurídica, autonomías académica, administrativa, financiera presupuestal, 
y de gobierno, además posee rentas y patrimonio propios e independientes; se rige por la 
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Constitución Política, la Ley 30 de 1992, y las demás disposiciones que le sean aplicables de 
acuerdo con su régimen especial, y con las normas internas dictadas en ejercicio de su 
autonomía. En razón de sus funciones misionales influye en todos los sectores sociales 
mediante actividades de investigación, de docencia y de extensión. La investigación y la 
docencia constituyen los ejes de la vida académica de la Universidad y ambas se articulan con 
la extensión para lograr objetivos institucionales de carácter académico o social.1 

 
2.1.2. Facultad de Artes 

La Facultad de Artes, es una Unidad Académica de la Universidad de Antioquia que desarrolla 
el servicio público de Educación Superior en varias sedes institucionales, en donde ofrece 
programas de pregrado y posgrado y programas de educación no formal para la comunidad 
en general, consolidándose como uno de los más importantes centros de estudio, de 
disciplinas como la Música, las Artes Representativas y las Artes Visuales, y licenciaturas en 
cada una de éstas modalidades artísticas. La Facultad, fue creada mediante, el ACUERDO 
SUPERIOR 5 de agosto 21 de 1980. Tiene su domicilio central en Medellín, dirección: calle 67 
No. 53 - 108. Ciudad Universitaria, Bloques 24 y 25 y se rige por la normalización académica, 
administrativa, financiera y presupuestal de la Universidad de Antioquia y del Estado, y posee 
aportes de rentas y patrimonios. Se rige por la Constitución Política, la Ley 30 de 1992, el 
DECRETO 2566 de 2003, y las demás disposiciones que le sean aplicables y las normas internas 
dictadas en ejercicio de su autonomía académica.  

En su función misional de docencia, la Facultad de Artes, promueve la formación y 
Acreditación de Alta Calidad Académica en todos sus programas, en los cuales desarrolla 
actividades académicas a nivel interno, regional, nacional e internacional, tales como 
congresos, seminarios, foros, encuentros, y socializaciones.  Para garantizar ésta misión, la 
Facultad, cuenta con locaciones en el Campus Universitario y en Regiones, y ofrece entornos 
alternativos como el Centro de Documentación Luis Carlos Medina Carreño, el Auditorio 
Harold Martina, El Centro Cultural y el Edificio La Naviera, núcleos de la educación artística, 
el arte y la cultura de Medellín. Además, apoya la movilidad, la participación y la formación 
continua de sus docentes y estudiantes a través de convenios, becas y pasantías.  

En su función misional de extensión, la Facultad, ofrece talleres, seminarios, diplomados y 
cursos informales de índole cultural, pedagógico y artístico, dirigidos a las comunidades y 
regiones antioqueñas. Además, entre otros, es sede de distintos proyectos departamentales 
como las Redes de Artes Visuales y de Música, además conduce proyectos institucionales 
como la Orquesta y la Banda Sinfónica, y así mismo, apoya colectivos artísticos, como El 
Cuerpo Habla.  

En su función misional de investigación, la Facultad desarrolla diferentes proyectos de 
investigación con impacto local, regional y nacional, adelantados por sus grupos de 
investigación categoría A, B, y C de Colciencias, y ofrece espacios de difusión como Artes la 

                                                             
1 Tomado de Vicerrectoría de Docencia Universidad de Antioquia. Orientaciones documento maestro. 
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Revista, publica y difunde catálogos y libros, liderando encuentros académicos de talla 
internacional como el Seminario de Teoría e Historia del Arte. 

 
2.1.3. Departamento de Artes Visuales 

El Departamento de Artes Visuales es una Dependencia administrativa de la Facultad de Artes 
de la Universidad de Antioquia, surgida en 1980 bajo el ACUERDO SUPERIOR 5, de agosto 21. 
Está dedicada a la enseñanza superior pública de programas en Artes Plásticas, Licenciatura 
en Artes Plásticas, Gestión Cultural, Tecnología en artesanías, y Profesionalización de Artistas, 
ofrecidos en la sede Central y/o en sedes Regionales de la Universidad de Antioquia. También 
ofrece programas no formales de extensión a la comunidad, relacionados con las artes 
plásticas. A lo largo de los años el Departamento, ha logrado visibilizar a nivel local, nacional 
e internacional, la producción de sus docentes, estudiantes y egresados. Está ubicado en 
Medellín, dirección: calle 67 No. 53 - 108. Ciudad Universitaria, Bloque 24, y se rige por la 
normalización académica, administrativa, financiera y presupuestal de la Facultad de Artes, la 
Universidad de Antioquia y del Estado. Se guía por la Constitución Política, la Ley 30 de 1992, 
el DECRETO 2566 de 2003, y las demás disposiciones que le sean aplicables y las normas 
internas dictadas en ejercicio de su autonomía académica. 

 
2.1.4. Licenciatura en Artes Plásticas 

La Licenciatura en Artes Plásticas es un programa de educación superior de formación 
docente, con 50 años de historia. Es de carácter público, tiene una duración de 10 semestres 
y es ofrecido por el Departamento de Artes Visuales de la Facultad de Artes, de la Universidad 
de Antioquia, en las Sedes Central y Regiones. El programa tiene código del SNIES 106571 y 
Acreditación de Alta Calidad 25120 (17/11/2017). Se rige por la normalización académica, 
administrativa, financiera y presupuestal del Departamento de Artes Visuales, la Facultad de 
Artes, la Universidad de Antioquia y del Estado. La Constitución Política, la Ley 30 de 1992, el 
DECRETO 2566 de 2003, los Lineamientos de calidad para las licenciaturas en educación, y las 
demás disposiciones que le sean aplicables como programa de pregrado.  

En su trayectoria académica, el programa ha tenido diferentes versiones, y ha sido distinguida 
como el mejor programa de licenciatura, con el Premio Los Mejores en Educación 2003, 
otorgado por el Ministerio de Educación Nacional. Además, ha ocupado el segundo lugar 
nacional y regional, en las Pruebas Saber Pro. En su transcurso, la Licenciatura ha promovido 
eventos de extensión de alto impacto en el ámbito académico ay científico como el Encuentro 
de Experiencias significativas de educación artística con proyección regional, y a nivel 
nacional, ha liderado el Primer Encuentro interinstitucional sobre la enseñanza de las artes en 
Colombia, (2017) y el I Encuentro Nacional de Formadores de Formadores en Artes (2018), y a 
nivel internacional desarrolló el I Congreso internacional de experiencias significativas en 
educación artística (2017), además la Licenciatura adelanta intercambios docentes, doble 
titulación y pasantías estudiantiles con la Universidad de Purdue, y la Ecole Superieure D´Art 
de Lorient de Francia. 
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En consonancia con los principios misionales de docencia, investigación y extensión 
universitarios, la licenciatura forma docente en artes plásticas con saberes humanos y 
disciplinares, con competencias pedagógicas proyectadas al sector formal e informal, en 
entornos escolarizados y no escolarizados, y a sus diversos públicos, generando impacto social 
y cultural en la educación artística de los colombianos. 

Misión. El Programa Licenciatura en Artes Plásticas es formador de licenciados críticos, 
sensibles, transformativos y dinamizadores de las complejas realidades y contextos nuestros, 
comprometidos con la formación artística de niños y jóvenes escolares, y la Educación 
Artística plural, diversa e incluyente de todos los colombianos. 

Visión. Para el año 2027, el programa será un referente de la formación docente y la 
educación superior en Colombia, consolidándose como espacio de intercambio académico a 
nivel regional, nacional e internacional, y de diálogo de saberes artísticos, estéticos, 
pedagógicos, y culturales, impulsando el valor misional de sus estudiantes, como intelectuales 
transformativos, y la pregunta permanentemente abierta por el ejercicio pedagógico de la 
enseñanza de las artes plásticas. 

 
2.1.5. Antecedentes históricos.  

 

La Universidad de Antioquia, fue fundada en 1803, en el 
Parque de Berrio de la Ciudad de Medellín, por el fraile 
Rafael de la Serna, en el edificio que hoy se conoce como El 
Paraninfo. Desde su creación, la Universidad ha sido 
protagonista en la consolidación de la medicina y las leyes 
de la nación; ha participado en el nacimiento de la industria 
y la ingeniería; siendo pionera en la investigación científica, 
protectora del medio ambiente, escenario de 
manifestaciones culturales y mentora de grandes maestros; 
(UDEA, 2018a).  

En las complejidades de su historia, estuvo a cargo de la formación de artistas y artesanos en 
la Escuela de Artes y Oficios desde 1873 hasta su cierre en 1901, mediante el Decreto Orgánico 
del Estado Soberano de Antioquia de diciembre de 1873 “La Escuela de Artes y Oficios hace 
parte de la Universidad del Estado”. Posteriormente, a mediados de los años 60, la 
Universidad, acoge en sus instalaciones el Instituto de Artes Plásticas y Aplicadas, 

Imagen N 1 Paraninfo. Memoria histórica. 
Fuente: Web UDEA, 2018 

 
Imagen N 2 Talleres de artes plásticas de la 

Facultad de Artes. Memorias de la 
Universidad de Antioquia. Recuperado de: 

https://www.facebook.com,udea.edu.coIm
agen N 3 Paraninfo. Memoria histórica. 

Fuente: Web UDEA, 2018 



Vicerrectoría de Docencia. Universidad de Antioquia 11 

 

 

 

antes, Casa de la Cultura, Institución pública con patrocinio gubernamental fundada en 1953, 
por el pintor Rafael Sáenz, quien aspiraba a una educación artística pública y gratuita para 
todos. La Casa, brindaba educación artística a niños, jóvenes y adultos, y fue el pilar del Plan 
Orgánico para las Bellas Artes en Antioquia, convirtiéndose en el eje del desarrollo de la 
educación artística del departamento. En 1957, pasó a denominarse Instituto de Artes 
Plásticas, mediante el DECRETO N° 35 del mes de enero, emanado por el Consejo Municipal. 
En 1964, tras siete años de funcionamiento, el Instinto fue adscrito a la Universidad de 
Antioquia, mediante la ORDENANZA Nº 8 de la Asamblea Departamental de Antioquia, 
ofreciendo programas de educación, dirigidos a los estudiantes universitarios, y en extensión 
a los bachilleres orientados a las artes aplicadas.  

El programa de Licenciatura en Artes Plásticas. surge en su Primera Versión mediante el 
ACUERDO SUPERIOR de la Universidad de Antioquia N°44 del 18 de octubre en 1968, bajo el 
nombre de Licenciatura en Educación con Énfasis en Artes Plásticas, en la cual se estableció 
un currículo con 160 créditos, conformado por talleres de pintura, dibujo, decorado, 
cerámica, escultura, entre otros aprendizajes. Para 1970, con el traslado del Conservatorio de 
Música a la Ciudad Universitaria, el Instituto de Artes Plásticas, quedó a cargo de la 
Licenciatura en Educación Musical, la cual se había establecido en 1968, mediante convenio 
entre la Facultad de Educación, y el Conservatorio de Medellín, en donde antes se ofrecía 
como teoría musical e instrumento. En 1970, mediante el ACUERDO Nº 04 del 23 de marzo, 
el Consejo Superior de la Universidad organiza académicamente el Instituto de Artes Plásticas 
y modifica el título del programa a Licenciatura en Artes Plásticas, Segunda Versión. 

En 1972, comenzó a funcionar en el Instituto de Artes Plásticas, un taller de teatro, el cual se 
instalará como programa académico en 1975, y posteriormente pasó a conformar la Escuela 
de Música y Artes Representativas al fusionarse con la Licenciatura en Música. En 1973, se 
anexa al Instituto de Artes Plásticas, el Programa de Artes Plásticas mediante la RESOLUCIÓN  
0469 del 15 de octubre, el cual recibe aprobación del Ministerio de Educación Nacional (MEN). 
En 1978, la Licenciatura en Artes Plásticas, recibe la aprobación, mediante RESOLUCIÓN 
10489 del MEN. Para 1980, el Instituto de Artes Plásticas, pasó a denominarse Departamento 
de Artes Visuales, el cual, junto a la Escuela de Música y Artes Representativas, dieron origen 
oficial a la Facultad de Artes, mediante el ACUERDO SUPERIOR 5 de agosto 21.   

Imagen N 4 Talleres de artes plásticas de la Facultad de Artes. Memorias de la Universidad de Antioquia. Recuperado de: 
https://www.facebook.com,udea.edu.co 
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Sin embargo, en el mismo año de 1980, mediante el DECRETO 080 del Ministerio de Educación 
Nacional, se obliga el traslado del Programa de Licenciatura en Artes Plásticas a la Facultad de 
Educación. Más adelante en 1982, mediante LA RESOLUCIÓN  02700 del 29 de marzo, el 
Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES) modifica el título de 
Licenciado en Artes Plásticas que estaba vigente, por el de “Maestro en Artes Plásticas2” y 
renueva la aprobación del programa hasta el 31 de diciembre de 1985. Para el año 1987, el 
Consejo Superior suspende las inscripciones al Programa de Licenciatura en Artes Plásticas, 
adscrito a la Facultad de Educación, el cual quedará cerrado durante 10 años.  

En 1997, la Facultad de Artes obtiene la reapertura del programa mediante la Resolución 
Académica 0646 del 15 de abril, y cambia su denominación por Licenciatura en Educación 
Artes Plásticas, por ACUERDO ACADÉMICO 0112 del 2 de septiembre de 1997. El 17 de junio 
del mismo año, en el ACUERDO de Facultad No 007 se establece que la Licenciatura tendrá el 
mismo plan de estudios del Programa de Artes Plásticas, sumadas algunas materias y prácticas 
pedagógicas, Tercera Versión.  Puesto en marcha, el programa recibió acreditación en 1988, 
mediante la RESOLUCIÓN ICFES No 000659 del 25 de marzo de 1997, y fue modificado por los 
ACUERDOS de Facultad N° 0014 de julio 8 de 1998; 025 del 24 de febrero de 1999; Nº 028 del 
15 de junio de 1999, y N° 040 del 16 de marzo de 2000. En éste último año, por medio del 
ACUERDO ACADÉMICO 0165 del 8 de marzo, y la Resolución 2066 del 14 de julio del MEN, la 
licenciatura recibió la Acreditación Previa del CNA, y el código 454 con una duración de 5 años, 
Cuarta Versión.  

En el año 2003, mediante el ACUERDO DE FACULTAD 005 del 22 de abril, se modifica el Plan 
de Estudios, Quinta Versión, y se establece un Trabajo de Grado y 8 créditos de Prácticas 
Artísticas y Culturales, como requisito de grado. La versión actual 1436, fue aprobada 
mediante el ACUERDO de Facultad N° 006 de febrero 22 de 2017, donde pasa a denominarse 
nuevamente como Licenciatura en Artes Plásticas con un nuevo Plan de Estudios, Sexta 
Versión, y recibe la Acreditación de Alta Calidad (25120 de 17-Nov-2017).  Actualmente, existe 
una extensión del programa en la Sede Oriente. Además, en el ACTA 009 del 10 de diciembre 
de 2012, el Consejo de Facultad recomienda al Consejo Académico de la Universidad de 
Antioquia la extensión del programa en modalidad de presencialidad concentrada para la 
Ciudad de Villavicencio Meta, en el marco del Proyecto de Profesionalización en Artes, y 
obtiene aprobación en el año 2013 mediante la RESOLUCIÓN ACADÉMICA 2576 del 8 de 
febrero, programa que actualmente también se ofrece en la Ciudad de Medellín.  

 

2.2. Cambios en las estructuras curriculares y administrativas3 

Entramada en la historia misma de la Facultad de Artes, la Licenciatura en Artes Plásticas, ha 

                                                             
2 El programa de Artes Plásticas, tendrá diferentes modificaciones, y versiones. Durante 1992 y 1993, mediante los 
ACUERDOS N° 001 y N° 002 respectivamente, el Consejo de Facultad cambia la estructura del plan de estudios, y 
se introducen ajustes menores, fijados en los Acuerdos N° 004 del 8/03/1995; N° 006 del 21/01/1997; N° 0646 del 
15/03/1997; N° 013 del 30/061998; N° 024 del 24/02/1999, N° 031 del 13/08/999; N° 001 del 13/04/2004. 
3 Este estudio está basado en el análisis de los diferentes acuerdos y documentos de la Facultad de Artes, 
especialmente: Facultad de Artes, 2018 y Artes Plásticas, 2007. 
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tenido diferentes trasformaciones curriculares y administrativas, todas ellas tejidas en las 
memorias individuales y colectivas de administradores, docentes y estudiantes, que a lo largo 
de los años, han sido parte integral de su constitución, y desde su participación académica y 
agenciamiento colectivo, han contribuido a la proyección académica y social del programa, a 
través de los diferentes procesos de formación, extensión, autoevaluación, renovación, 
acreditación y reforma curricular, lo cual ha permitido que la licenciatura conforme una 
comunidad académica crítica y a la vanguardia de los cambios, complejidades y exigencias de 
la sociedad, garantizando la pertinencia y calidad, que la formación de docentes de artes 
plásticas  requiere. 

Sin embargo, la constitución de la licenciatura ha sido particularmente discontinua y 
compleja. La Primera, Segunda y Tercera Versión administrada por el Instituto de Artes 
Plásticas y Aplicadas, consistía mayormente en talleres de escultura, dibujo, telares, cerámica, 
pintura y fundamentos de arte y pedagogía. En 1980, el gobierno ordenó entregar la 
administración del programa a la Facultad de Educación, para concentrar las licenciaturas de 
la Universidad en una solo unidad. De tal modo Educación pasó a dirigirlo, suscitando el 
descontento entre los estudiantes. Dicha facultad no tenía infraestructura, y dependía de los 
talleres y docentes de la Facultad de Artes, recientemente instituida. Finalmente, en 1987 el 
Consejo Superior, ordenó su cierre y permaneció así por 10 años.    

Posteriormente la Facultad de Artes recuperó su administración mediante las disposiciones 
emanadas en la RESOLUCIÓN 0646 del 15 de abril de 1987, el ACUERDO ACADÉMICO 0112 
del 2 de septiembre del mismo año, y la RESOLUCIÓN ICFES No 000659 del 25 de marzo de 
1988, donde el MEN autoriza a la Facultad de Artes, la reapertura del programa pasando a 
denominarse Educación en Artes Plásticas, Cuarta Versión, con el código 454. En el año 2000, 
se obtiene la Acreditación previa del MEN, mediante la RESOLUCIÓN 2O66, del 14 Julio. El 
currículo, de ésta Cuarta Versión, se adhirió al de Artes Plásticas, y se dividió en las áreas de 
teóricas, gráfica, pintura, escultura, fotografía, integrados, talleres y seminarios 
complementarios, sumada un área pedagógica con 6 asignaturas teóricas y 2 niveles de 
práctica docente.   

Más adelante, con el ACUERDO DE FACULTAD N° 005 del 22 de abril de 2003, se modifica el 
Plan de estudios, en su Quinta Versión, y se estipula que, en el primer semestre el estudiante 
debe cursar el Nivel I, de los talleres de pintura, escultura, y dibujo; se adicionan 2 cursos de 
pedagogía y en los requisitos de grado, la competencia en una lengua extranjera y el 
desarrollo de una Monografía. Tras 14 años sin modificaciones en el ACUERDO N° 006 de 
febrero 22 de 2017, el Consejo de Facultad aprueba el cambio del plan de estudios, 
retomando la antigua denominación como Licenciatura en Artes Plásticas. El programa recibe 
el código 1436 del MEN, el código SNIES 106571, y Resolución de Alta Calidad (25120 de 17-
Nov-2017). En ésta versión, el currículo se concibe como un sistema integrado de Campos de 
Formación, que incluye por primera vez la educación artística como campo fundamental del 
programa, integrada por Campos de Formación en artes plásticas y pedagogía, cada uno 
conformado por Campos de Formación teórica y de saberes específicos. 

El programa que inició en el semestre 2018-01, atendiese las normas legales dispuestas en la 



Vicerrectoría de Docencia. Universidad de Antioquia 14 

 

 

Resolución 02041 del 3 de febrero de 2016, (derogado por RESOLUCIÓN 18583 de 2017), el 
Decreto 005 DE 2015, y el Decreto 02040 de 2015, entre otros, que, según el MEN y el 
Ministerio de Protección Social, demandan prácticas tempranas (50 créditos), aseguramiento 
de riesgos laborales; 5 niveles mínimos del idioma inglés, el cambio de denominación a 
Licenciatura en Artes, la inclusión de la diversidad, políticas educativas, tics, competencias 
docentes, y áreas fundamentales de las licenciaturas. En tal sentido, el programa presenta 
cambios significativos, en tanto incluye la problematización de la disciplina de manera amplia, 
integral y reflexionada, permitiendo el desarrollo de una formación crítica, pertinente y 
acorde a las necesidades del contexto. 

 

2.3. Normas externas e internas que regulan la vida del programa 
 

2.3.1. Normas externas 

La Licenciatura en Artes Plásticas 1436, es un programa de formación superior de docentes, 
regida por la normalización académica, administrativa, financiera y presupuestal del 
Departamento de Artes Visuales, la Facultad de Artes y la Universidad de Antioquia, y así 
mismo, acata las disposiciones del Municipio de Medellín, el Departamento de Antioquia, y el 
Estado colombiano, teniendo como guía la Constitución Nacional, las políticas institucionales, 
y la normas que garantizan su autonomía para cumplir con su misión. 

Normas de Estado 

 PRESIDENCIA (2003). Decreto 2566 de 2003. Ministerio de Educación Nacional que regula 
los programas de Educación Superior y establece las condiciones de eficacia, calidad, y 
pertinencia.  

 CONGRESO (2008). Ley 1188 DE 2008. Congreso de Colombia. Donde se regula el registro 
calificado para los programas académicos de educación superior y la política de renovación 
y actualización continua. 

 MEN. (2012). Resolución 16516 del 14 de diciembre de 2012. Ministerio de Educación 
Nacional. Donde se renueva por 10 años la Acreditación Institucional de la Universidad de 
Antioquia. 

 MEN. (2015). Decreto 02040 de 2015. Ministerio de Educación Nacional. Que establece las 
condiciones de calidad para el otorgamiento y renovación del registro calificado de los 
programas académicos de licenciatura y los enfocados a la educación, y se adiciona el 
Decreto 1075 del 26 de mayo de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Educación. 

 MPS. (2015). Decreto 005 DE 2015. Ministerio de Protección Social por el cual se 
reglamenta la afiliación de estudiantes al Sistema General de Riesgos Laborales. 

 MEN. (2016). Resolución 02041 del 3 de febrero de 2016.  Ministerio de Educación Nacional. 
Por la cual se establecen las características específicas de calidad de los programas de 
Licenciatura para la obtención, renovación o modificación del registro calificado. Aunque 
luego fue derogado por la RESOLUCIÓN 18583 del 15 de septiembre de 2017. (MEN, 2017). 
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Recomendaciones de política educativa del MEN 

 Sistema colombiano de formación de educadores y lineamientos de política. (MEN, 2013a). 

 Lineamientos de calidad para las licenciaturas en educación. Programas de Formación 
Inicial de Maestros. (MEN, 2014). 

 Competencias Tic para el desarrollo profesional Docente. (MEN, 2013b). 

 Documento Nº 16, competencias artísticas para la Educación Básica y Media en Colombia. 
(MEN, 2010a). 

 
2.3.2. Normas internas  

Acuerdos superiores 

 Acuerdo Superior 467 del 4 de diciembre de 2014. Política de competencia en lengua 
extranjera para los programas de pregrado.  (UDEA, 2014a) 

 Acuerdo Superior 418 de 29 de abril de 2014. (UDEA, 2014b) 

 Estatuto general de la universidad. Acuerdo Superior N° 1 del 5 de marzo de 1994. (UDEA, 
1994)  

 Estatuto   Profesoral.   Acuerdo   Superior   083   del   22 de   julio   de   1996. (UDEA, 1996). 

 Estatuto   del   docente   de   cátedra.   Acuerdo   Superior   253   del   18 de febrero de 
2003. (UDEA, 2003).  

 Reglamento    estudiantil    de    pregrado.    Acuerdo    Superior.    No.    1    de    1981. 
(UDEA, 1981) 

 Estatuto de carrera administrativa del personal no docente.  Acuerdo Superior 230 de 5 
de agosto de 2002. (UDEA, 2002) 

  Acuerdos del Consejo de Facultad de Artes 

 Acuerdo N° 006 de febrero 22 de 2017, Normalización del programa 1436 

 Resolución No 005 del 19 de enero de 2015, Reglamento de Trabajos de Grado  

 Resolución Nª 011 del 17 de abril de 2006, Sistema de prácticas académicas de la Facultad 
de Artes. 
 
 
 

3. Enfoque conceptual y contextual del programa 
 
3.1. Concepciones teóricas que orientan el ejercicio de la profesión 

De acuerdo a las experiencias pedagógica y las concepciones académicas diversas, 
concertadas mediante mecanismos de participación colectiva, a través de los años, 
sincretizadas en el Documento Maestro de la Licenciatura en Artes Plásticas 1436, (2017) los 
elementos teóricos, filosóficos, éticos y de fundamentación disciplinar del programa parten 
de las siguientes concepciones clave: 
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A. La pedagogía como campo conceptual: un horizonte filosófico para la formación de 
educadores en artes plásticas 

La pedagogía como campo conceptual. De acuerdo con Rodríguez (2001), el termino de 
pedagogía se encuentra en desuso, gastado y hasta vejado; pero como Campo Conceptual se 
transforma en un discurso potente, con capacidad de alojar múltiples relaciones, para 
responder a sus interrogantes actuales (con orígenes en los clásicos). Dentro de este contexto, 
la pedagogía se transforma en un término capaz de producir, significar y resignificar las 
relaciones entre el saber y el sujeto. En otras palabras, permite la conexión de la escuela con 
el contexto, y el entorno; al tiempo que vincula al estudiante con su experiencia, con su 
historia constructiva y su poder de transformación. (Rodríguez, 2001). Por ello la pedagogía, 
como campo de conceptualizaciones sobre la enseñanza, comparte espacios comunes, o 
conceptos articuladores (como el aprendizaje, la formación, el maestro y la escuela) entre 
culturas pedagógicas (Zuluaga 1999 - Echeverri 2001) De allí que sus posibilidades de 
existencia, se den a partir del juego múltiple que se establece entre éstas, en diálogo con las 
propuestas contemporáneas, permitiendo en su condición de múltiple y plural, alojar 
discursos, practicas conceptos y teorías de diverso origen, que abren la posibilidad de 
reinterpretarla y recontextualizarla a través del diálogo intercultural. Por lo mismo, es un 
campo conceptual problemático, siempre abierto y reconfigurable. 

El campo conceptual de la pedagogía. A diferencia del campo teórico o intelectual que, en 
búsqueda de autonomía, provoca la tensión permanente entre teorías, el campo conceptual 
de la pedagogía, las integra a los saberes y prácticas pedagógicas, hallando posiciones y 
oposiciones, tendencias y tradiciones, ahondando en los puntos comunes que posibilitan su 
comunicación y diálogo. (Rodríguez, 2001). Por ello, concebir la pedagogía como saber 
instalado en un campo de conceptualizaciones, va más allá del campo intelectual, en el que 
se recogen todas sus propuestas; pues su dinámica no asegura el diálogo entre culturas, 
corrientes, teorías, tendencias y épocas. El Campo conceptual de la pedagogía, está 
conformado en primer lugar, por los conocimientos que, producidos en su desarrollo histórico 
siguen teniendo vigencia; en segundo lugar, por los conceptos mayores de los paradigmas 
educativos actuales (ciencias de la educación, currículo, pedagogía); (Rodríguez, 2001) y 
finalmente, por los conocimientos que otras disciplinas han construido sobre la enseñanza, 
formación, instrucción, aprendizaje, educación, escuela, aula, didáctica, pedagogía, entre 
otros (Zuluaga, 1999). Para lograrlo, hay que trabajar desde conceptos articuladores que 
permiten vincular el presente, lo contemporáneo con el pasado, estableciendo relaciones con 
la tradición crítica de la pedagogía que no se teje al margen de la contemporaneidad. Por el 
contrario, se origina gracias las relaciones que se establecen entre conceptos, de modo que 
se producen nuevos sentidos y significados de sus redes (Echeverri, 2009).  

Los conceptos articuladores. Según Rodríguez (2001), no plantean al estudiante o 
investigador un análisis del proceso de su constitución o de su institucionalización (Por 
ejemplo, de la enseñanza), sino que operan desde la multiplicidad que produce entre 
paradigmas, culturas, corrientes y teorías. Se trata de reconocer la movilidad del concepto y 
a partir de ésta, reconocer la forma en que se enriquece, modifica, transforma y adopta 
nuevos y múltiples sentidos. Los conceptos y su movilidad permiten un encuentro entre las 
conceptualizaciones del pasado y del presente, de modo que se crea una posibilidad de mirar 
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al futuro, y de pensar en un nuevo horizonte conceptual. Sin embargo, la movilidad de un 
concepto articulador no remite exclusivamente a su historia y al pasado, convoca y dilucida 
el presente, y allí el pasado es actuante y el presente deja ver el horizonte. De este modo es 
posible que la circulación de los conceptos, su inscripción en prácticas de saber diferentes y 
diversas, permite que al interior del campo conceptual se encuentren la tradición, el presente 
y las transformaciones, de tal modo que los conceptos se mantienen, se potencian y originan 
otros, que se acomodan o conjugan con las situaciones actuales de la pedagogía. (Rodríguez, 
2001). Por lo anterior, la pedagogía como campo conceptual en la formación de formadores, 
se transforma en potente herramienta de interpelación continua del saber, cuya posibilidad 
de problematización e investigación, permite la actualización permanente del campo, 
mediante una pedagogía crítica capaz de estimularlo. 

B. La enseñanza crítica como alternativa formativa del programa 

La Pedagogía critica. Concede el valor a la escuela como espacio propio de construcciones 
culturales, sociales e intelectuales y a la enseñanza como práctica política vinculada a los 
modos de producción, circulación y uso de conocimiento en la institución educativa. Según 
Rodríguez (2001), es un modo de reestablecer las relaciones Escuela/Vida, 
Producción/Significación, Cultura/Subjetividad; de forma tal que la construcción de 
estructuras (como el lenguaje) y espacios (como el cuerpo) son consecuencia de las 
experiencias del sujeto y de las interacciones con los dispositivos. El rescate de la pedagogía 
al interior de esta noción, para Rodríguez, tiene la tarea fundamental por realizar; de ampliar 
el espectro de las preocupaciones: del aula a la cultura, sería el lema. La pedagogía no es un 
saber vacío, un discurso opresivo o una formula epistemológica. Es el camino para devolver 
al maestro aquello que le ha sido arrebatado por la fuerza con discursos, técnicas o 
tecnologías. La pedagogía es la repuesta, la posibilidad, la esperanza y es desde este rescate 
o resurgimiento desde donde se habla de pedagogía critica, como posibilidad para el maestro, 
la escuela y la enseñanza. (Rodríguez, 2001). Por ello la educación crítica, no descarta la 
reproducción del saber porque hace parte de su función creativa transformadora y dinámica, 
ni se agota en el mero «análisis» de la realidad, sino que se realiza en niveles que van desde 
el conocimiento crítico, el pensamiento crítico, a la conciencia crítica y la programación del 
futuro personal y social, trascendiendo la mera «criticidad» teórica para convertirse en una 
«conciencia crítica» proyectada hacia el ideal futuro como propuso Freire, porque la 
educación como proceso dinámico y dialéctico, se cimenta, en su prospectividad, y permite 
pensarla a futuro como la realización de un proyecto de hombre y de sociedad, cuya 
concientización «implica la utopía», levantada sobre las condiciones reales del presente. (Leal 
y Robin, sf). 

Metodología por problemas, preguntas, y proyectos (PPP).  A partir de la elección libre y 
atención al desarrollo de la formación de un conocimiento crítico en el estudiante, formulado 
en los principios de la Universidad de Antioquia, la metodología PPP del programa, recoge de 
la tradición y de las nuevas alternativas pedagógicas, el supuesto de que, el estudiante del 
pregrado es un ser inteligente, autónomo, crítico, sensible, creador y transformador, inmerso 

                                                             
 Para Echeverri, los conceptos no constituyen piezas para edificar un discurso demostrativo y cerrado, por el 
contrario, le dan fluidez al análisis de las diferentes tendencias, escuelas o corrientes pedagógicas o didácticas, 
liberándolo de las pretensiones puristas y evidenciando algunas de sus visibilidades históricas, narrativas, 
espaciales y de enfrentamientos, o también su capacidad de cruzarse con otros conceptos para perfilar la silueta 
de las intersecciones entre teorías y experiencias (Echeverri, 2009:46) 
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en un mundo complejo, diverso y global, que le arroja continuamente problemas, preguntas 
y conjeturas por resolver, a cerca de su campo de estudio y su futuro ejercicio pedagógico. En 
tal sentido, la formación del licenciado en artes, implica procesos formativos, dialógicos y 
horizontales, capaces de dar respuesta a la recontextualización intersubjetiva de la enseñanza 
de las artes plásticas, desde las lógicas, procesos, prácticas, y concepciones propias y locales, 
en diálogo intercultural, plural y abierto a las tradiciones y propuestas de educación artística 
externas. Desde ésta concepción, la metodología PPP, permite transformar los cursos, y las 
asesorías de prácticas pedagógicas investigativas, en escenario de experiencias, prácticas, 
investigación y debate colegiado, en donde confluyen el consenso y el disenso frente al saber 
establecido para hallar otro potente, en contexto, situado y significativo como posibilidad de 
creación, desplegando alternativas pedagógicas para indagar, participar, cooperar y construir 
comunidad académica, comprometida con los escenarios y sujetos educativos, y sus formas 
particulares de ser, hacer, y sentir el arte como exteriorización de la sensibilidad, la diversidad 
y la culturalidad. 

La problematización de la educación artística. La problematización, en tanto capacidad de 
preguntar, abre los espacios de conceptualización y acción a la interpelación permanente 
sobre las propias prácticas en un acto, al tiempo pedagógico y político, porque apunta a 
formar licenciados que, más allá de replicar saberes, se entiendan en su ejercicio profesional 
como intelectuales que aportan a la construcción del saber pedagógico sobre la Educación 
Artística y no como aplicadores de conocimientos producidos por otros. El proceso de 
problematización entonces, más allá de un ejercicio propio de los estudios de pregrado, como 
la configuración de un hábito de reflexión sobre las propias prácticas profesionales: como 
parte del oficio de maestros que reconocen sus prácticas como saberes en construcción 
permanente, decidiendo y actuando de manera comprometida y responsable. La 
problematización  como ámbito conceptual y aplicado en tanto perspectiva sobre los tipos 
de contenidos que transversalizan los cursos, así como noción metodológica que implica el 
“desacomodamiento” permanente, mediante preguntas significativas, en cada espacio de 
conceptualización. De este modo, el licenciado en formación se apropia críticamente del 
campo pedagógico, como en lo que corresponde a las particularidades de lo que se insiste en 
llamar Educación Artística. La apropiación crítica de la pluralidad de su saber, tiene como 
finalidad formativa el logro de la autonomía del docente como productor de conocimiento y 
praxis, lo cual se logra en la apropiación de lo existente, y el reconocimiento y creación de sus 
propias posiciones y perspectivas teóricas y metodológicas y en el acto consiente de insistir 
en la materialización de sus finalidades como formador en artes. (Mejía, 2017) 

La investigación formativa. La investigación formativa, aborda, el problema de la relación 
docencia-investigación o el papel que puede cumplir la investigación en el aprendizaje de la 
misma investigación y del conocimiento; supone la toma de consciencia y el fomento de la 
cultura investigativa, por tanto, está unida a la creatividad, a las actitudes, valores, objetos, 
métodos y técnicas, así como la transmisión de la investigación o de la pedagogía de la misma, 
además de normas, actitudes y hábitos necesarios para analizar un problema disciplinar. En 

                                                             
 Se trata de entender los cursos como “espacios activos de problematización para articular procesos complejos de 
reflexión, análisis, abstracción, observación, investigación, exploración y razonamiento sobre un problema, que 
convoca en particular, a pensar y llevar a cabo la intervención profesional pedagógica”, tal como lo expone 
González Delgado (2009), Disponible en 
https://www.academia.edu/1206743/La_problematizaci%C3%B3n_como_estrategia_did%C3%A1ctica_para_la_I
ntervenci%C3%B3n 
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ella se estimula la investigación sistemática, la duda metódica, el espíritu de curiosidad, el 
deseo de búsqueda permanente, la lectura y la conversación, el planteamiento de problemas, 
el manejo de hipótesis, el trabajo intelectual en equipo, entre otras actitudes y hábitos del 
aprendizaje. La investigación formativa, requiere de métodos, abarcando especialmente la 
investigación cualitativa. (Consejo Nacional de Acreditación CNA, s.d.). Va paralela al trabajo 
en equipo; la valoración crítica de pares, el debate y el intercambio de ideas, metodologías, 
técnicas y hallazgos; además de promover el código ético y las regulaciones internas y 
externas de la práctica investigativa. (Restrepo, 2003). Mantener la investigación formativa 
en todos los programas de pregrado más aún, no debe ser sólo una opción sino una parte 
sustantiva, e inalienable de su proceso educativo. (De la Osa et al, 2012, pp; 1-3). 

El diálogo como mediación pedagógica. Es un proceso horizontal amplio que pone en 
cuestión las normas, los saberes y las prácticas institucionalizadas, donde la horizontalidad se 
convierte en un límite constructivo, disolviendo la tradición dicotómica que separa al sujeto 
del objeto o a lo objetivo de lo subjetivo. (Kaltmeier, 2012). La validación del dicho 
conocimiento no se da desde la distancia de la academia, sino desde el diálogo y la 
reciprocidad. Por ello la producción de conocimiento, no es solo un acto cognitivo, también 
es un acto ético que presupone la implicación de los sujetos que se ponen en diálogo, por lo 
que hay que superar la división que existe entre sujetos que saben y sujetos que no saben, 
para instaurar en su lugar la negociación de los saberes, prácticas, identidades y, sobre todo, 
posibilidades, todo ello como horizontes constructivos. (Pinto y Ribes, 2013) Se trata de 
reconocer el conflicto, y la reciprocidad o alteridad que atraviesan necesariamente la 
discusión que genera el diálogo como elemento metodológico central al lenguaje científico, 
reconociendo que en este se oculta su propio carácter contingente y socialmente 
determinado, donde el diálogo, el habla y la horizontalidad son en realidad horizontes de lo 
posible. (De la Peza, 2013) 

La experiencia como subjetivación del saber. La experiencia es aquella que problematiza la 
cotidianidad y la cuestiona para poner en movimiento lo que parece estar detenido, donde la 
pregunta por la experiencia es la pregunta por el sujeto en tanto no hay sujeto posible sin 
ella; así la experiencia subjetiva pone al sujeto frente al mundo, no como sujeto antropológico 
o trascendente, sino como sujeto inmanente y contingente. El aprendizaje. No sólo es lugar 
de objetivación del saber sino lugar de subjetivación que pone al sujeto frente a sí mismo y 
frente a la subjetivación de su campo de estudio. (Barragán, 2011, pp; 201-219). La 
constitución del sujeto educativo debe también anclarse a la noción de experiencia que 
propone Foucault, donde ésta también atiende a la “correlación, dentro de una cultura; entre 
campos de saber, tipos de normatividad y formas de subjetividad” (Foucault M. 2007), sin 
olvidar que la experiencia no es el experimento, el cual estaría en el ámbito de la técnica 
(Heidegger, 2005), sino la acción de experiencia que suscita la transformación del individuo y 
no la maquinación como una acción de la técnica moderna. (Barragán, 2011, pp; 201-219). No 
obstante, la experiencia como único objeto de saber, no es suficiente para garantizar las 
condiciones de aprendizaje. De modo que para tener éxito se requiere del concurso de un 
escenario múltiple, plural y diverso de la enseñanza de las artes, cuyas mediaciones 
pedagógicas pongan sujetos y saberes en diálogo continuo, de tal manera que más que un 
sujeto universal, se aspire a formar un sujeto particular localizado en unas condiciones de 

                                                             
 Las autoras presentan este discurso en el marco de su propuesta de “metodología del encuentro” y la dialogicidad 
en la investigación de las ciencias sociales. 
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posibilidad y de existencia íntimas, esto es, históricas y a partir de este emplazamiento, situar 
al estudiante como individuo autónomo a través de una enseñanza crítica, incluyente y 
múltiple que genera saber pedagógico.  

C. Campos de estudio fundamentales en el programa 

La educación artística. La educación artística como interdisciplina de la enseñanza de las 
artes, entendida como campo de conceptualizaciones, se nutre de múltiples teorías, 
discursos, concepciones, significaciones y prácticas, cuyo diálogo entre culturas pedagógicas, 
tradiciones, modelos, historias, teorías, y subjetividades, posibilita su recontextualización, y 
acción dinámica permanente. En éste sentido, su problematización crítica dentro y fuera del 
aula, no es solo una alternativa formativa; es un fin, que responde a su naturaleza 
interdisciplinaria, integral y multicultural, siempre cambiante y en construcción. Según el Plan 
Nacional de educación artística (2010) la educación artística es un “campo de conocimiento, 
prácticas y emprendimiento que busca potenciar y desarrollar la sensibilidad, la experiencia 
estética, el pensamiento creativo y la expresión simbólica”. Además, “es un área de 
conocimiento, vinculada al ámbito de la cultura, que expande su visión y ámbito de enseñanza 
de manera interdisciplinaria. (Plan nacional de educación artística, 2010b, pp; 13-14.)  

De acuerdo con Mejía (2017), la educación artística, agrupa una serie de autores, perspectivas 
y metodologías de diversas orientaciones, contextos y racionalidades, que no alcanzamos a 
mapear aún, gracias a su riqueza y complejidad. Lo que si podríamos afirmar es que se trata 
de un saber en construcción permanente, cuyas pluralidades afortunadas derivan en una 
riqueza conceptual y evidenciable en las prácticas y que hacen difícil instalarnos en una 
definición o mirada congelada sobre su significado. Esta pluralidad produce una indistinción 
entre sus fines, sus agentes, sus escenarios, sus contenidos, sus métodos y sus formas de 
institucionalización. Desde el punto de vista de la política pública la valoración a la Educación 
Artística, las formas de vinculación de los licenciados a las escuelas estatales, la intensidad 
horaria, entre otras, no aportan en la solución a la dispersión descrita. Aunque la formación 
docente en artes, por regla general en el país (o por lo menos en nuestra Facultad), enfatiza 
uno de los campos disciplinares del arte (música, dramaturgia, plásticas, danza, etc.), el 
examen de vinculación (y algunas instituciones educativas), exigen saberes en todas las 
disciplinas4. Esto suma complejidad en la relación que, en este caso, debería establecerse 
entre el saber pedagógico y el saber disciplinar, en la formación de docentes en artes (Mejía, 
2017). 

Las artes plásticas. Como campo históricamente imbricado a sus formas de transmisión 
cultural, las artes plásticas, han tenido múltiples cruces con la realidad, formas de expresión 
y de enseñanza. En tal sentido han sido concebidas filosóficamente de diversas maneras, 
pasando de entenderse como mímesis, a interpretarse como lenguaje; de ejercerse como 
oficio y tecné a exteriorizarse como expresión humana. En su devenir histórico al reclamar su 
autonomía, abrieron espacios de institucionalización, exhibición y mercado, configurándose 
como campo de saber, disciplina de estudio y profesión de artistas plásticos, logrando 
trascender las preferencias de género, clase y casta, que le antecedieron como forma de 

                                                             
4 De allí la propuesta de éste plan de estudios de conformar un Campo de Formación en Educación Artística Integral, 
enfocado en la problematización de la integración de los lenguajes artísticos en la enseñanza de las artes, 
propiciando experiencias e indagaciones de éste fenómeno en laboratorios y seminarios con docentes 
especializados en pedagogía de los lenguajes artísticos musical, danza, teatro y literatura. 
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enseñanza, haciéndose, además, parte de la educación integral del hombre. De tal modo que, 
la distinción entre artes plásticas como saber, disciplina, y forma de enseñanza, no es del todo 
precisa y están entretejidas. No obstante, en éste diálogo permanente, abierto e 
interdisciplinario, el docente de artes plásticas debe distinguir entre el proceder pedagógico, 
técnico, y artístico, integrándolos en su ejercicio de manera crítica, coherente y acorde al 
contexto y a los sujetos educativos, sean o no artistas; atendiendo sus necesidades formativas 
y formas de expresión. De allí que, en la educación básica e informal, el licenciado en artes 
plásticas no debe desatender la expresión cultural e individual, ni centrarse en la educación 
de artistas, reconociendo que el valor de su ejercicio pedagógico en la sociedad, no está por 
encima ni debajo del oficio del artista, y así mismo, que la obra del niño, el estudiante, el 
anciano, el indígena o el ciego, es significativa y comunica, como aquella históricamente 
trascendente.  

La educación en artes plásticas. La enseñanza de las artes plásticas, imbricada al arte y sus 
formas de transmisión cultural, hasta el siglo XIX, reservada a las élites, varones y dotados, 
aún sigue dispersa entre generalizaciones y prácticas pedagógicas centradas en el arte gran 
arte como espejo de saber. De ahí la importancia de que el licenciado en artes plásticas, 
reconozca en su quehacer educativo otro distinto al del artista, que, impulsado por sus 
propias búsquedas y las problematizaciones de la enseñanza, explore el universo múltiple y 
plural, del arte como huella instauradora de sentido. Esta búsqueda epistemológica señala un 
horizonte antropológico, en donde el arte como expresión humana es de todos y para todos, 
en cuyo universo, caben lenguajes, teorías, conceptos y discursos, en dialogo con las prácticas 
sociales, culturales e individuales, y el aprendizaje, más allá de una copia del arte, explora las 
formas de sensibilidad y exteriorización del sujeto educativo, potenciando así una educación 
en artes verdaderamente significativa.   

D. Principios curriculares para la formación de docentes en artes plásticas 

Curriculum. Es una especificación para comunicar las características y principios esenciales de 
una propuesta educativa (Stenhouse, 1994) Es una guía en construcción permanente de los 
problemas que lo cruzan; exalta la singularidad de la práctica curricular orientada a la solución 
de problemas que concibe el currículo como un sistema cohesivo en el cual todos los 
elementos son coherentes y colaboran entre sí, debiendo ir desde la separación disciplinaria 
hasta la integración interdisciplinaria pasando por la correlación disciplinaria y su articulación 
multidisciplinaria, estableciendo relaciones colaborativos entre los maestros que ejecutan el 
currículo. “la ciencia trasciende la especialización unilateral y avanza hacia lecturas holistas, 
en aras de comprender y transformar las realidades que son ciertamente complejas, totales, 
multicondicionadas e interconectadas” así los ejes curriculares, que impregnan las diferentes 
asignaturas, no responden a la lógica de una disciplina aislada, sino que atraviesan todo el 
trabajo curricular (Hernández, s.f.), por lo cual la licenciatura se basa en un Sistema de 
Campos de Formación articulados metodológicamente. 

Campos de formación. Según García y García (2011), los Campos de Formación, son un 
conjunto de saberes articulados en torno a un tipo de formación, que delimitan 
configuraciones epistemológicas que integran distintos contenidos disciplinarios y se 
diferencian no sólo por las perspectivas teóricas que incluyen, sino también por los niveles de 
amplitud y las metodologías con que se aborda su objeto, lo cual implica ordenar en el plan, 
un campo de conceptualizaciones de la enseñanza que no puede ser realmente contenido por 
la fuerza de su diversidad y complejidad. (García y García, 2011).  “La estructura del campo de 
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cualquier conocimiento profesional, como el de la docencia, debería incluir también 
referencias a los contextos y a las formas de producción de esos conocimientos estimulando 
la reflexión continua, del ejercicio pedagógico en el ámbito cultural y social (…) centrando el 
currículo en el contexto y sus problemáticas, (…) (así) las prácticas educativas se posicionan 
desde el sentir de los protagonistas” (Schwab. Citado en García y García, s.f) aspirando a un 
currículo como proyecto global, integrado y dinamizador del proyecto educativo. De allí que 
se busque una “mediación entre teoría y práctica que evite un enfoque pedagógico sin 
reflexión alguna sobre los fines de la acción y el contexto de su realización” (Gómez, 2001). p 
209. La contextualización del saber no es posible sin la intermediación de la experiencia. 

La disciplinariedad. “No debe entenderse este umbral como intención de cerrar teoría, sino 
de alcanzar individualidad entre la pluralidad. El pensamiento científico no puede ser un 
amontonamiento indiscriminado de conocimientos; por el contrario, es un campo abierto 
pero diferenciable entre otros campos vecinos. En consecuencia, el concepto de campo abre 
firmes posibilidades de trabajo interdisciplinario, más allá de las restricciones dogmáticas que 
a veces imponen los paradigmas, pero de ningún modo reemplaza la necesidad de principios 
que delimiten su entorno. En el marco de la pluralidad, el campo conceptual debe indagar 
acerca de los modos como tales ciencias interpretan los conceptos inscritos en los paradigmas 
educativos. Aún más, el campo conceptual debe ser capaz de inscribir estos avances en su 
espacio de saber, el saber pedagógico, haciendo de ellos lecturas desde los objetos de saber, 
los métodos, los problemas, los conceptos y los procedimientos, sin abandonar su perspectiva 
disciplinar y con la decidida intención de mantener activo y actualizado dicho campo 
conceptual” (Zuluaga, 2000). 

La transversalidad. Apuesta por el holismo y considera el conocimiento en su dinámica e 
interconexiones complejas, privilegiando la complementación entre la disciplinariedad, la 
interdisciplinariedad, la pluridisciplinariedad y la transdisciplinariedad, en aras de la 
construcción de un cuadro integral del mundo. (Shimons et. Al, citado en Hernández, s.f.) 

La pluridisciplinariedad. Como unión no-integrativa entre disciplinas, permite dar respuesta 
a la necesaria continuidad de la autonomía de sus discursos, métodos y modelos de 
aprendizaje. “El pluralismo se ha ido abriendo paso y en esa medida la educación ha cobrado 
un mayor reconocimiento de otras disciplinas. Muy bien que las disciplinas educativas 
avancen al trabajo interdisciplinario, pero queda la duda de que así sea, porque cuando hay 
este tipo de trabajo, se producen conocimientos cuyo soporte conceptual procede de las 
disciplinas implicadas, hay beneficio de parte y parte. Hay que impulsar el trabajo 
interdisciplinario, pero es decisivo construir la posibilidad de reconceptualizar los avances que 
han surgido al interior de estas ciencias, reconceptualizarlas hacia una Pedagogía que pueda 
llegar a pensar con esta lógica: habrá teoría educativa pero no se puede romper con el 
concepto de educación, ni se puede dejar de reflexionar sobre las consecuencias culturales 
que tiene la enseñanza de las ciencias. Falta un diálogo en el conjunto de las Ciencias de la 
Educación que logre legitimar el progreso de estas ciencias hacia la Pedagogía para que ella 
no perezca como una técnica, porque desde la postura de las ciencias de la educación la 
Pedagogía cada vez más se hundirá en el más crudo tecnicismo.  (Zuluaga, 2000) 

La interdisciplinariedad.  Es un aspecto esencial en la formación de conocimientos, saberes, 
experiencias y habilidades integrados en un sistema de formación crítico. También es la 
habilidad y práctica de combinar e integrar actores, elementos y valores de múltiples áreas 
del saber, el conocimiento y la técnica práctica. (García, 1991) “La interdisciplinariedad o ínter 
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materias es aquella que establece la formación de sistema de conocimientos, hábitos y 
habilidades; que sirven de base a todas las cualidades esenciales significativas, en otras 
palabras: estos conocimientos, hábitos y habilidades de las distintas materias, están 
integrados en sistemas que necesariamente deben coordinarse. No obstante, “la 
interdisciplinariedad hay que construirla; y es un trabajo de práctica institucional, dado que 
el docente especializado, está perdiendo espacio frente aquel que es capaz de proyectar, 
ejecutar y evaluar la constante evolución de los fenómenos sociales, económicos, culturales, 
ecológicos y humanos, lo que exige un cambio de la concepción de los procesos docentes 
educativos en todos los niveles, por lo que es preciso que en el proceso docente educativo se 
establezcan relaciones interdisciplinarias que conduzca a un proceso docente más flexible, 
abierto, creativo, pero sobre todo con un elevado carácter investigativo, creador y humano” 
(Cabezas y Meriño, 2011). La interdisciplinariedad se asocia a la cooperación orgánica entre 
miembros de un equipo, lógica específica de comunicación, barreras que se suprimen, 
fecundación mutua entre prácticas y saberes” (Núñez Jover, 1998. Citado en Cabezas y 
Meriño, 2011). La interdisciplinariedad es la sustitución de una concepción fragmentaria por 
una unitaria del ser humano. Donde la importancia metodológica es indiscutible (…) por eso 
exige una nueva pedagogía, una nueva comunicación.” (Fazenda,1994. Citada en Cabezas y 
Meriño, 2011.) 

 
 
3.2. Pertinencia social y científica5 

 

3.2.1. Relación del programa con las necesidades del contexto histórico social y cultural 
 

3.2.1.1. Ámbito internacional 

La formación de educadores en artes, en el mundo occidental hasta el siglo XIX, tuvo estrecha 
relación con la historia, el arte y sus formas de trasmisión, las prácticas educativas y culturales, 
y las políticas de Estado, más que responder a las necesidades de educación artística de las 
masas, tal como ha demostrado la historia. De tal modo desde las culturas antiguas la 
enseñanza del arte y el arte, hasta el siglo XIX, fueron privilegio de varones de altas castas, 
dotados y artesanos, a través de la transmisión parental, talleres, y academias. En este 
escenario, la formación profesional del docente de artes, se entendió como inherente a la 
excelencia artística del maestro, y en ésta educación no se incluyó a las mujeres, esclavos, y 
siervos, cuya opción de aprendizaje parental o doméstico, se limitó a la reproducción y 
transmisión cultural de las tradiciones y prácticas artísticas según el género, rol y costumbres.  

Sin embargo, en el siglo XIX, los estudios sobre el niño, su dibujo y sus posibilidades 
educativas, unidos a la educación popular y la Escuela Nueva, crearan las condiciones 
históricas que dieron origen a un nuevo campo de problematizaciones de la enseñanza, en 
donde se recalcó la importancia del dibujo y la pintura infantil en el desarrollo integral de los 
niños, configurándose paralelamente como política educativa internacional de alto impacto 
en los nuevos estados. Este contexto permitirá consolidar la educación en artes plásticas en 
el escenario global, a partir de los Congresos internacionales de la enseñanza del dibujo, en 

                                                             
5 Zapata G, Margarita (2017). Políticas educativas y de la enseñanza de las artes plásticas en Colombia. Sin 
publicar. 
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principio orientados al dibujo como expresión, y posteriormente, hacia al arte como medio, y 
después hacia la educación artística como interdisciplina capaz de albergar el estudio de la 
enseñanza de todas las artes. 

Frente al dibujo como vehículo potencializador de la sensibilidad y el desarrollo integral 
humano, en el Primer Congreso (Francia de 1900) se estableció la obligatoriedad de la 
enseñanza del dibujo. En el Segundo Congreso (Berna, Suiza, 1904), se consagra al dibujo en 
la enseñanza general, y se constituyó la Fundación Internacional de la Enseñanza del Dibujo. 
En el Tercer Congreso (Londres, 1908), se insistió en el aspecto social de la enseñanza del 
dibujo y la difusión de la cultura estética. En el Cuarto Congreso (Dresden, Alemania, 1912), 
se declaró que “el dibujo debería ocupar un lugar importante en las escuelas secundarias”. 
Posteriormente en el Quinto Congreso (París, 1925) se estableció que “La enseñanza del 
dibujo se presenta como aplicable a la educación de todos los niños”. Más adelante en el 
Sexto Congreso (Praga, 1928) se insistió en la preparación de los maestros. En el Séptimo 
Congreso (Bruselas 1935) se reconoció en el dibujo un área fundamental, que debe ser 
brindado en toda la vida escolar y en el Octavo Congreso (París, 1937), se ratifica la 
importancia de la formación de maestros especialistas en dibujo. (Zapata, 2009). 

En cuanto a la educación en artes, en el Noveno Congreso (París 1951), se incorporan métodos 
pedagógicos, en donde se incluyen la educación estética, la historia del arte y de los artistas 
como necesarios para la vida social de los niños y adolescentes. Para el Décimo Congreso y 
último (Basilea, 1958), se establece que “La educación artística es parte integral de la 
formación general del Hombre” Esta concepción, previamente desplegada en el Congreso 
Internacional Educación por el Arte y la Adolescencia de la INSEA. (Haya,1957), declaró la 
importancia de la Educación por el Arte, como medio para la formación general del hombre. 
(Zapata, 2009). Más adelante, en la Conferencia Internacional sobre Educación Artística 
(Lisboa, 2006). Se busca “Construir capacidades creativas para el siglo XXI”. En el marco de 
esta conferencia se elaboró la Hoja de Ruta para la Educación Artística, en donde se estableció 
que la educación artística genera distintas competencias y capacidades transversales y 
aumenta la motivación y la participación activa de los alumnos, con lo cual se puede aumentar 
la calidad de la educación y contribuir a la consecución de uno de los seis objetivos de la 
política global Educación para Todos. 

 
3.2.1.2. Ámbito latinoamericano 

Respecto al desarrollo de la educación artística en Latinoamérica, en las culturas 
precolombinas, tanto ágrafas como gráficas, el arte y la enseñanza de las artes vernáculas, se 
disolvían en la vida, transmitiéndose de una generación a otra “según los principios de sexo y 
edad, y se comprendía como una participación en la cultura, de acuerdo a un modelo de 
enseñanza basado en el “valor de la acción", o de "aprender haciendo", que quedaba 
indisolublemente ligado al sentido del legado de los antepasados y el contenido práctico de 
las tradiciones" (Weinberg., p.14). Tras la colonización española y el adoctrinamiento 
cristiano, en el año 1600, se dará impulso a una educación dogmática mediante la Ordenanza 
del nobilísimo arte de enseñar de 1600, o primera Ley general de educación latinoamericana 
en, donde se “manda que el que ha de ser maestro no sea negro, mulato ni indio, sino español 
cristiano viejo, de vida y costumbres” (Weinberg, 1981, p; 36), y "Que ninguno que tuviere 
tienda de legumbres o mercaderías, pueda tener escuela, salvo si la dejase y se examinase" 
(Weinberg., p.44). 
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En la Época colonial, la cosmovisión arte-vida ancestral, es reemplazada por otra racionalidad, 
en donde el arte y la enseñanza del arte, dependían de la existencia de gremios quienes 
atendían las necesidades estéticas de la iglesia, los nobles, y la enseñanza de oficios 
artesanales que demandaba el lento pero progresivo desarrollo industrial de los países. En 
cuanto al avance de las academias, en 1553, se fundaría la La Real Universidad de México, 
primera Universidad latinoamericana, ratificada Pontificia por el Papa Clemente VIII, en 1595. 
(Gortari, 1963). Para Weinberg, las universidades, no eran otra cosa que corporaciones 
medievales -preocupadas tanto por los contenidos de la enseñanza como por la limpieza de 
sangre, la reglamentación de los horarios, vestimentas y que, además, ejercían "el derecho 
de policía sobre sus profesores, estudiantes y funcionarios" (Weinberg., p 42). 

Según Weinberg (1981), el estudio de la enseñanza de artes y oficios durante el período 
colonial, se basó en la existencia de gremios, con intereses restrictivos conspirando contra el 
desenvolvimiento formal y orgánico de este tipo de enseñanza. En cuanto a las academias de 
arte latinoamericanas su desarrollo, “fue lento con referencia al campo europeo. Así, solo a 
finales del siglo XVIII, se funda la Academia de San Carlos, en México, y luego, a comienzos 
del siglo XIX, la de San Alejandro, en La Habana” (Fernández, s.f.) Tras liberarse de la opresión 
española las nuevas republicas latinoamericanas dieron un giro hacia la instrucción popular, 
influenciada por las nuevas pedagogías que se venían formulando en Europa y por nuevas 
misiones pedagógicas católicas, apoyadas en la creación de un sistema monitoreal para la 
formación de maestros. “El sistema monitorial, se utilizó en Latinoamérica, en los primeros 
tiempos de la República, para ayudar a remediar la escasez de maestros”. Los dirigentes 
latinoamericanos confiaban en los beneficios de este método para lograr una rápida 
generalización de la instrucción popular”. (Zuluaga, s.f, p; 265) Mientras tanto, los métodos 
en el aula seguían constreñidos a la enseñanza tradicional, moral, religiosa, vertical y 
memorística hasta entrado el siglo XX.   

A pesar de la dependencia de modelos foráneos, la educación latinoamericana en el siglo XX, 
buscará resistencia política y autonomía de las culturas pedagógicas extranjeras, generando 
la mayor contracorriente latinoamericana con la Pedagogía del oprimido de Freire (1970), que 
buscaba transformar al hombre desde la educación como construcción dialógica y escenario 
político y crítico, que Freire promovió desde 1946 en su propuesta de La educación como 
práctica de la libertad. En el ámbito de la educación artística, destacan las propuestas 
pedagógicas de Bertha Nun de Negro, centrada en la educación estética del niño, Raimundo 
Dinello, en la ludocreatividad artística, y de Ana Mae Barbosa, en la enseñanza del arte en los 
museos y la propuesta triangular: Contextualización histórica, Quehacer artístico y 
Apreciación artística.  

Sin embargo, el proyecto político y económico positivista neoliberal de la educación como 
progreso de todos y para todos, capital humano y cultural redituable, será retomada en casi 
todos los Estados latinoamericanos, tomando fuerza tras la caída económica, y de los 
regímenes autoritarios hacia los años 90, determinando los sistemas y calidad educativa de 
los países, tendencia que prevalece hasta nuestra época, a través de la regulación de 
organismos multilaterales. Esta orientación, asentada en la concepción de la Teoría del Capital 
humano, proveniente de la economía educativa, también estaría paradójicamente fundada 
en los ideales de libertad, moral, arte y ciencia, de educadores como Pestalozzi, Ferrer, y 
Coussinet, y en los propósitos del desarrollo de la autonomía y subjetivación del saber de la 
Escuela Nueva y las Corrientes Contemporáneas.  Según afirman Blanco y Cusato (s.f.) las 
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reformas educativas latinoamericanas de los noventa, tuvieron como objetivos 
fundamentales mejorar la calidad y equidad de la educación, desarrollando programas, según 
los países, para solucionar: (1). Diferencias socioeconómicas; (2) Cambios en las formas de 
enseñar a aprender centradas en el alumno; (3) Provisión de libros de texto gratuitos y 
materiales didácticos; (4) Presupuesto adicional; (5) Equipamiento; (6) Desarrollo de 
proyectos educativos institucionales; (7) Participación de todos los actores educativos y (8) 
Formación docente.  

En éste modelo global, en la educación artística, se retoman las competencias que potencia 
el arte, como alternativa pedagógica favorable al desarrollo de aptitudes y actitudes 
adecuadas a las nuevas sociedades del conocimiento del sistema global impuesto. Las 
políticas de los Estados en América Latina respecto a la educación artística, formación de 
docentes y de artistas, gira en torno a las recomendaciones de los organismos internacionales 
como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la Organización 
de Estados Iberoamericanos (OEI), con emblemas  adecuados a los de los países de la región, 
como las suscritas en la Carta Cultural Iberoamericana (Valparaíso, 2007), donde se buscó 
“desarrollar un programa iberoamericano de educación artística, cultura y ciudadanía” que 
incorpore el conocimiento de los diferentes lenguajes y expresiones artísticas, la diversidad, 
el patrimonio y los bienes culturales nacionales e iberoamericanos que impulse la formación 
de una ciudadanía más capacitada, cualificada y preparada para hacer frente a las dinámicas 
contemporáneas (Carta Cultural Iberoamericana, art. 17), con la consecuente 
instrumentalización de la educación artística; idea que deviene además, avalada 
científicamente por investigaciones de latinoamericanos, quienes son apoyados en su trabajo 
investigativo por dichos organismos. 

 
3.2.1.3. Ámbito nacional  

Tras la colonización y con la independencia de España, en La Nueva Granada, cambiaron las 
relaciones iglesia-gobierno. El Estado ahora denominado Gran Colombia, asumirá la 
organización de la educación, aunque sin desarraigarse de la fe católica. La educación 
profesional se concentró en las elites, y en medio de la inestabilidad política comenzó a 
desarrollarse un sistema educativo incipientemente descentralizado, con fines en la 
instrucción básica, la inspección, y el control de la educación, buscando además el desarrollo 
de la cobertura y la infraestructura educativa, tanto en las zonas rurales como urbanas, 
aspirando al desarrollo industrial y el crecimiento económico a través de la educación. En este 
sistema de educación pública, en la nueva república “la escuela y el maestro fueron pensados 
como un instrumento para cohesionar a la sociedad civil con la sociedad política, con el fin de 
consolidar la construcción de la nacionalidad y de hacer girar a los ciudadanos en tomo a una 
nueva ética”. (Zuluaga, s.f, pp; 267).  

Desde 1820 se dictaron las primeras medidas, tendientes a organizar escuelas de primeras 
letras. El objetivo fue estimular el nivel académico y el conocimiento científico. Pero pese a la 
relativa flexibilidad que contemplaba el proyecto, y a su interés de crear un núcleo de 
académicos y científicos, fueron evidentes las concesiones hechas al clero y a los sectores 
conservadores, en lo relacionado con la autonomía y la libertad de cátedra. Para 1821 con la 
Constitución de Cúcuta (12 de julio) se promulgó la liberación de esclavos, y la creación de 
escuelas normales para la profesionalización docente, en las cuales se “concentraron durante 
las décadas posteriores la formación de educadores para la primaria y la secundaria” (Trigos, 
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et. al, 2017, p; 23). La norma ratificada en la Ley 6, de agosto de 1821 del General Santander, 
en el Artículo 15 autorizó “al Poder Ejecutivo, mandar a establecer en las primeras ciudades 
de Colombia Escuelas Normales del método lancasteriano, o de enseñanza mutua, para que 
de allí se fuese difundiendo a todas las provincias” (Zuluaga, pp; 266-267). Es así como “Mora 
fundó en 1821 la primera escuela de enseñanza mutua o Escuela Normal en Bogotá”. 
(Zuluaga, p; 271). Con las Reformas de Santander surgiría la instrucción pública como 
propuesta de Estado, en un contexto de dispersión política, y procesos de emancipación; éste 
Plan de estudios decretado en 1826, tuvo como objetivo básico integrar la educación a las 
necesidades del desarrollo económico. 

Antes de disolverse la Gran Colombia (1831), se creó la Dirección de Instrucción Pública y 
comisiones para los diferentes niveles educativos: primaria, secundaria y universidades. Santa 
Fe de Bogotá, pasó a ser centro hegemónico de la Instrucción Pública, e instancia de 
resolución de conflictos, donde se concentra la institucionalidad del saber, representado en 
escuelas, colegios, universidades, jardines botánicos y observatorio astronómico. Además de 
la educación pública, el poder ejecutivo también autorizó a algunos particulares para abrir sus 
propias instituciones. En la Reforma de Bolívar de 1828, se proscribe la enseñanza de la 
filosofía del pensador Inglés Jeremy Bentham, como Estado interventor, reglamentador de la 
moral, la verdad y el magisterio religioso, e inspector del acontecer educativo.  

Entre 1827 y 1828, la oposición de sectores progresistas contra la Reforma Constitucional de 
Bolívar, agudizó el conflicto político, dado que el libertador autoproclamó su presidencia 
vitalicia y hereditaria, abriendo el paso al absolutismo dictatorial, que eliminó el Plan de 
Santander. No obstante, la inestabilidad política, para 1835, se crearon centros educativos, 
en diferentes regiones del país, principalmente en áreas rurales como: Mompox, Cartagena 
de Indias, Tunja y Popayán, considerados sitos de altos índices de analfabetismo y deserción 
escolar. De 1837, a 1841, el Gobierno de José Ignacio de Márquez Barreto, implementó la Ley 
de supresión de los conventos menores, con consecuencias en la llamada Guerra de los 
Supremos. Su principal preocupación en la educación fue la creación de escuelas primarias en 
todas las poblaciones. 

En la Reforma Constitucional de 1843, del presidente Pedro Alcántara Herrán (1841-1845), 
Mariano Ospina, ministro del interior, desarrolla un nuevo plan de educación, que atraviesa 
los periodos presidenciales de Herrán y el Tomas Cipriano de Mosquera (1845-1849), tuvo un 
carácter autoritarista, mediante un ejecutivo que sometió las provincias a un fuerte poder 
central. Se abolió la libertad de prensa, imponiendo censura a la educación, la prensa y los 
libros que difundían las ideas liberales. Se prohibió la libertad de cultos, imponiendo la religión 
católica. Se impulsó la instrucción pública primaria, con un modelo de educación confesional 
controlado por las jerarquías católicas. Con la Ley 21 de 1842, Decreto Orgánico de las 
universidades, Ospina reglamentó la educación primaria y normalista, decretando una severa 
disciplina y dirección religiosa en las universidades. 

En la segunda mitad del siglo XIX, se darían profundos cambios políticos, económicos, y 
sociales. Por la pobreza del fisco y la inestabilidad política, sufrieron las vicisitudes la 
educación primaria, secundaria y profesional. Se avanzó de manera lenta a la consecución de 
bases firmes para la instrucción pública. Sin embargo, se dio el surgimiento de diversos 
establecimientos, convirtiendo a la educación en una empresa de libre competencia, a través 
de la Ley de libertad de Enseñanza de 1850.  Para 1853, con la Constitución de La República 
de Nueva Granada (mayo 20 de 1853), se decretó la libertad de enseñanza con una 
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descentralización administrativa y fiscal, que significó una disminución de erogaciones, siendo 
un golpe para la iglesia y sus establecimientos escolares, generando el exilio de muchos 
sacerdotes y miembros del alto clero, lo que estimularía la creación de escuelas privadas laicas 
y la municipalización de la escuela primaria entre 1848 y 1868.  

En el gobierno de José Hilario López (1849-1853), se emprendió una serie de reformas que 
plasmaron el esfuerzo de los líderes políticos por insertar una verdadera democracia. Llamada 
"La edad oro de la educación" debido, a que se fortaleció; Este sistema duró hasta el año de 
1884 cuando la hegemonía liberal fue desbancada. En la reforma escolar de 1870 mediante 
el Decreto Orgánico de la Instrucción Pública Primaria del General Eustorgio Salgar 
(noviembre 1, de 1870) el plan influenciado por la Primera Misión Pedagógica Alemana (1872-
1878) estableció la obligatoriedad de la educación, y de la formación profesional docente, la 
neutralidad religiosa, un sistema de control de la enseñanza, una Escuela Normal para la 
formación de profesores, y el periódico “La Escuela Normal”, con fines informativos acerca 
de la educación y su desarrollo (Müller, 1992b, pp. 53. Citada en Angulo 2007).   

En la Reforma de Núñez (1886-1892). El plan, conocido como la Regeneración, se retorna a la 
centralización del sistema educativo, empezando por la escuela primaria. La consigna era 
tener una sola escuela supervisada por el Gobierno. Con el Decreto de la educación primaria 
se organizó el Ministerio de Instrucción y se dio la recatolización del sistema educativo. Con 
el artículo 41 de la Constitución de 1886, y el Decreto 095 de 1886, se organiza la instrucción 
pública primaria, y se consolidó el Concordato de 1887. Con los Decretos 402 de 1887 y las 
Leyes 49, 89 y 92 de 1888, se reglamentaron la instrucción pública primaria y secundaria en 
los establecimientos educativos oficiales. Se reitera que correspondía al gobierno 
reglamentar, dirigir e inspeccionar la instrucción pública; se regula lo concerniente a las 
escuelas normales y a la instrucción pública secundaria en la Universidad Nacional de 
Colombia, y mediante la Ley 149 de 1888, el gobierno dispuso que los gobernadores, las 
asambleas, los prefectos, y los concejos en los distritos, tenían la obligación de apersonarse 
de la educación en sus territorios. Se crearon inspecciones provinciales de instrucción pública. 
No obstante, toda esta normativa no tuvo la eficacia y la aplicación que debía tener, lo que 
hizo que los departamentos asumieran costos que correspondían a la nación y que hubiese 
confusión en las competencias de las entidades territoriales. Por su parte, las Asambleas 
Departamentales se ocuparon de reglamentar, dentro de su competencia, el fomento de la 
instrucción pública primaria. 

Respecto a la educación en artes plásticas, en su vertiente escolar, esta se normaliza mediante 
el Reglamento de Escuelas Primarias (Decreto 595 de 1886) donde el Estado dará un lugar de 
privilegio al dibujo para la educación de los colombianos en todos los niveles educativos, 
siendo obligatorios el dibujo y el canto en segundo año, y el dibujo hasta la escuela superior, 
y para las niñas, costura, bordado, tejidos, y corte de trajes. De este modo se da inicio a la 
enseñanza de las artes plásticas instrumentalizada como oficio manual según género y clase, 
y al dibujo como aprendizaje obligatorio en todos los niveles educativos. Si bien la norma no 
aplicó en la educación rural, el dibujo y los oficios manuales ya se habían normalizado en las 
escuelas rurales del Departamento de Antioquia desde 1894 mediante el Decreto 01, donde 
se estableció el Dibujo Lineal, y costura para las niñas.  

Con respecto a la vertiente de las artes aplicadas, la educación técnica desarrollada 
informalmente por los gremios, pasará a promoverse como parte de la educación formal, 
mediante la LEY 59 de 1896 (octubre 31) Sobre fomento de Escuelas de Artes y Oficios que en 
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su Artículo 1° ordena: “Autorízase al Gobierno para que establezca en la capital de la 
República, una Escuela práctica de herrería, fundición de metales, mecánica, armería, tornería 
y calderería, etc.” Lo cual se ratifica en el Decreto 222 de 1897 del 28 de mayo, Sobre 
aplicación de la Ley 59 de 1896, relativa al fomento de Escuelas de Artes y Oficios, que 
normaliza en su Artículo 4°, que “Los jóvenes a quienes se destine para este Establecimiento 
deberán tener de quince a veinte años, y poseer nociones de lectura, escritura, aritmética y 
doctrina cristiana”, y en su Artículo 6° dicta que “En esta Escuela deberán darse enseñanzas 
prácticas de herrería, fundición de metales, mecánica, armería, tornería y calderería, y de 
otros oficios análogos. Los alumnos de ella tendrán, además, obligación de concurrir al 
Instituto nacional de artesanos, o recibir la instrucción científica que sea aplicable a los 
conocimientos prácticos que han de adquirir en la Escuela de Artes y Oficios”. En Antioquia, 
desde 1873, funcionó la Escuela de Artes y Oficios en el Colegio del Estado (Universidad de 
Antioquia), y en Bogotá desde 1890 el Colegio Salesiano León XIII de Artes y Oficios. En el 
colegio, los estudiantes forjaban una vida útil, aprendiendo carpintería, sastrería, zapatería y 
talabartería (EL TIEMPO, 1990).  

Sin embargo, las escuelas de artes y oficios, tras la Guerra de los Mil Días, serían reemplazadas 
por las Escuelas de Bellas Artes, que entrarían a cubrir la vertiente de formación de artistas y 
profesores de artes. Estas surgen en Bogotá el 20 de julio de 1886, con la creación de la 
Escuela Nacional de Bellas Artes de Colombia que respondía a la “construcción simbólica de 
un Estado que se auto proclamaba moderno” (Huertas, 2016). En Medellín la Escuela de Bellas 
Artes, es fundada en 1910 “por iniciativa de Francisco Antonio Cano y el apoyo de la Sociedad 
de Mejoras Públicas. A partir de 1889 en la Escuela, “se abrieron talleres que se ocupaban de 
impartir educación primaria a través de escuelas nocturnas para jóvenes de diferentes 
menesteres, especialmente de tejidos de lana, algodón, cabuya” (Fernández, s.f.).  

Con el Decreto 0429 de 1893 (20 de enero), se divide la instrucción primaria en: Enseñanza, 
Inspección, y Administración, entre otras determinaciones. Con la Reforma del 31 de julio de 
1893 de Liborio Zerda, Ministro de Instrucción Pública, se trazaron normas para la 
organización de una enseñanza nacionalmente unificada. Atravesando las adversidades de la 
guerra civil de 1895 y la Guerra de los Mil días de 1899 a 1902, el plan contribuyó al desarrollo 
de las propuestas congregacionales y en especial la de los Hermanos de La Salle. En el plan, el 
maestro se concebía como un guía para corregir lo malo y acompañar en lo bueno, firme pero 
amable, feliz por la labor que desarrolla e ilustrado, para ganarse el respeto de sus alumnos; 
debe reprimir su mal genio e impaciencia, y ser la base para que la alegría en la escuela sea 
una fuerza que atraiga a los alumnos.  

Por otro lado, se organizó las escuelas primarias en Sección Elemental, Media y Superior. Cada 
sección duraba tres años y el niño o niña no debía ingresar antes de los seis años, y ni podía 
permanecer en ella después de los quince. En la Sección Elemental se dictaba instrucción 
religiosa, lectura y escritura, lecciones de cosas objetivas, aritmética, dibujo lineal, y canto. 
Para las niñas se incluyen además obras de mano como costura, punto de malla o de media y 
calistenia (ejercicio físico). En las escuelas rurales se dictaba lectura, escritura, aritmética, 
urbanidad, religión, y nociones de agricultura. La educación media, de nueve a doce años, 
incluía las mismas materias de la elemental, más la geografía, historia patria e historia natural. 
Para las niñas se continúa con costura, remendado y tejido de malla o media. La educación 
superior era de doce a quince años y en ella se veían las mismas materias que en la media. 
Eran pilares educativos: la obligación ineludible del maestro y los alumnos de asistir a las 



Vicerrectoría de Docencia. Universidad de Antioquia 30 

 

 

clases. También eran regulados los derechos y deberes de los maestros y alumnos, entre ellos 
estaban los de ser justo e imparcial, cuidar los libros y el mobiliario, y no omitir esfuerzo 
alguno para adelantar en la ciencia y en el arte de la enseñanza. Para 1899, la Guerra de los 
Mil días, traería como consecuencia la mortandad de más de la mitad de la población, una 
profunda crisis social, y una economía disminuida, provocando que muchos estudiantes 
abandonaran las escuelas.  

En las políticas educativas de la primera década del siglo XX, el Estado se centró 
especialmente, en fortalecer el sistema educativo, y en 1903, organiza y reglamenta la 
inspección local en municipios, provincias y departamentos, con la finalidad de velar por la 
buena marcha de la instrucción en cada sección del país, en términos de simple vigilancia. El 
plan además legisló programas de estudio, enseñanza de la agricultura, permisos para 
conferir diplomas de bachiller, “creación de institutos pedagógicos nacionales y de enseñanza 
técnica industrial, creación de escuelas de menores, de trabajo, de enseñanza comercial, 
institutos para ciegos y sordomudos, educación física, deportes y bellas artes” (Berrio y 
Franco, s.f). En las primeras décadas del Siglo XX, Colombia vive un proceso lento de 
industrialización y expansión demográfica, urbanización e inmigración de las zonas rurales a 
urbanas, y el gobierno liberal “desplazó el poder rural hacia lo urbano, contribuyendo a 
acelerar el proceso de industrialización (Rojas, 1982). 

Entre las reformas de políticas educativas, el gobierno introdujo las posibilidades educativas 
del dibujo, y la cualificación de docentes y artistas, mediante el Fomento de las bellas artes, 
(Ley 48 de 1918) a partir del cual, el Estado fortaleció, entre otros ámbitos, la enseñanza de 
las artes, mediante éstas disposiciones: Artículo 1: a) Fomentar en el país el desarrollo del 
sentimiento de lo bello por medio del estudio, del dibujo y de la Estética; e) Fomentar la 
enseñanza del dibujo natural en todas las escuelas y colegios del país. Artículo 2: c) Refrendar 
los diplomas de Profesores de Dibujo que expida la Escuela a los alumnos que reúnan las 
condiciones prescritas en los reglamentos; Artículo 5. La enseñanza del dibujo del natural será 
obligatoria en las Escuelas Normales y en los establecimientos de instrucción secundaria. En 
el nombramiento de Maestros que se haga con el objeto de dar cumplimiento a esta 
disposición, serán preferidos los candidatos que hayan obtenido el diploma de Profesor de 
Dibujo de que trata el artículo 3, inciso c). Artículo 6. El Gobierno procederá (…) a la 
reconstrucción del edificio de la Escuela de Bellas Artes (...) Artículo 7. Créase como anexa a 
la Escuela Nacional de Bellas Artes, la Escuela Nacional de Arquitectura. A partir de la Ley 48 
de 1918, la Escuela de Bellas Artes será la institución estatal que suplirá la necesidad de 
formación profesional de los docentes de dibujo, asignatura obligatoria en todos los niveles 
educativos.  

Durante las reformas de políticas educativas, el gobierno del general Pedro Nel Ospina, (1922-
1926) el carácter político de las ideas impartidas en la escuela, y el control eclesiástico se 
impuso, fundando varios colegios privados para las élites. Según Angulo (2007) aunque se 
convocó una Segunda Misión Pedagógica Alemana para la reforma educativa, esta derivó en 
el fracaso, porque la iglesia impidió la inclusión de políticas, como la fundación de una 
Universidad Nacional en la capital, y la formación secundaria e igualitaria para la mujer. Sin 
embargo, estas iniciativas serán retomadas en la Tercera Misión Pedagógica Alemana 
mediante el Decreto N°145 de enero de 1927, agenciado por la alemana Francisca Radke 
donde se crea en la capital el Instituto Pedagógico Nacional para señoritas. El 20 de 
septiembre de 1929, por medio del Decreto N° 1575 se reglamentó la educación secundaria 
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para mujeres, promoviendo la creación del primer Colegio Nacional de Mujeres. También se 
crea el programa de atención al preescolar, ligada al Centro de Atención al Preescolar (CAIP), 
y se promueve la fundación de nuevas carreras como nutrición y auxiliar paramédica, además 
de la enseñanza para niños ciegos, de psicología del niño y el adolescente, la aplicación y 
exploración de test, y la implementación de una metodología de enseñanza secundaria, según 
las teorías de Fröbel, Montessori y Decroly. El enfoque pedagógico era principalmente 
humanista, inspirado en la convicción pedagógica de la oralidad religiosa. (Radke, 1936, pp. 
95, citado en Angulo 2007).  

En las reformas educativas introducidas por el Doctor Enrique Olaya Herrera en el poder 
(1930-1934), (…) la educación rural y la urbana fueron unificadas, y se crearon las facultades 
especializadas en éstas áreas. En (…) la básica primaria se adoptaron los modelos de 
educación activa desarrollados en las escuelas europeas (Rojas, 1982). Por otra parte, 
mediante el Decreto Sobre reforma de la enseñanza primaria y secundaria (Decreto 1487 de 
1932), se introducen entre otros, los Jardines de Niños o Escuelas Infantiles y en el Artículo 
4°, se establece que los bachilleres que quieran seguir la carrera del magisterio, deben 
ingresar a la Facultad de Educación, que comprende dos años de estudio para llegar a ser 
maestros de escuela primaria, y cuatro para profesores de segunda enseñanza. El aspirante a 
maestro de escuela primaria, entrará a ejercer su profesión como maestro provisional por un 
año, y terminado, recibirá el título de maestro graduado de primera categoría. Además, en el 
Decreto 227 de 1933, Sobre enseñanza secundaria para señoritas, se reconoce el derecho de 
las mujeres frente al Decreto 1487 de 1932, antes descrito. 

Con la presidencia de Alfonso López Pumarejo, (1934-1938), comienza “La Revolución en 
Marcha”; en donde las reformas educativas cobran mayor alcance debido a que se pensaba 
en la unificación de la educación al servicio de la integración nacional. El ideal principal 
consistía en desarrollar un plan extensivo por medio del cual los colombianos pudieran 
integrarse social, política y económicamente dentro del país y fuera de él. En el acto legislativo 
No. 1 de 1936, se dio curso a la reforma constitucional y se buscó la injerencia estatal en la 
educación. La educación fue inspeccionada y vigilada por el Estado y se declaró la libertad de 
cultos y de conciencia (Rojas, 1982). Desde 1938 y hasta 1942, bajo el régimen de Eduardo 
Santos, con “La pausa de la Revolución en marcha” se continuó con las políticas existentes, se 
impulsó la construcción escolar, se creó el Patronato Escolar para dar impulso a la educación 
popular, y se intentó nacionalizar la educación primaria.  

Mediante el Decreto 0533 de 1938 en el plan de estudios normalistas, se establece como 
obligatorias 2 horas de dibujo durante todo el programa. Con el Decreto 1570 de 1939 (agosto 
2), se fija el plan de estudios de educación secundaria en dos periodos: uno de cuatro años, 
de cultura general, para los muchos que, no puedan completar todo el bachillerato y otro 
superior, de dos años, para los que se preparan a seguir carreras universitarias, estableciendo 
como obligatorio el dibujo y clases de manualidades en los 4 años de educación en cultura 
general. Con el Decreto 2893 de 1945 (noviembre 27) se adopta un plan de estudios para los 
colegios de bachillerato y se dictan otras disposiciones, como el dibujo y manualidades, el 
dibujo hasta el 4 año y las manualidades hasta tercero.  

En los años cuarenta, a partir del Decreto 1432 de 1949 (mayo 17) se reorganizan la Escuela 
Complementaria de Especialización Artística, y el Centro de Cultura Social del 
Departamento de Extensión Cultural del Ministerio de Educación Nacional, en un solo 
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establecimiento que se llamará en adelante Instituto Popular de Cultura, que constará de dos 
Secciones: la Sección Primera, para niños de ambos sexos, hijos de obreros que actuará 
durante el día; y la Sección Segunda, para obreros adultos de ambos sexos, que actuará en las 
horas vespertinas. Además, unido a esta movilización política de la educación artística y 
cultural, se impulsarán nuevas formas de educación con impacto social, y a bajo costo, a 
través de los medios de comunicación como alternativa pedagógica. Según Cifuentes y 
Camargo (2016), “dadas las exigencias que imponía el sostenimiento de un ritmo creciente de 
escolarización de la población a bajos costos, se recurrió a la utilización de medios de 
comunicación, y nació en Colombia en 1947 la Radio Sutantenza toda una experiencia de 
educación popular implementada por el Sacerdote José Joaquín Salcedo, a través de las 
Escuelas Radiofónicas e impulsada por la Acción Cultural Popular –ACPO que se terminó en 
1989. (Cifuentes y Camargo, 2016, pp; 31-32) Posteriormente, se desarrollará una franja de 
Televisión educativa, y la Universidad Santo Tomás incluirá la Educación a Distancia en 1976, 
lo cual será normalizado como política pública a partir de 1982.  

Las reformas educativas de mediados de siglo, se vieron influenciadas por la participación de 
Colombia en organismos multilaterales de cooperación internacional, recién fundados como 
la ONU, y UNICEF, que acordaron compromisos políticos como la Declaración Universal de los 
Derechos del Hombre, que declara entre otros, el derecho a la educación, y que la enseñanza 
técnica y profesional debe ser generalizada. En esta perspectiva, el gobierno nacional acogió 
entre otras medidas, la creación del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios 
Técnicos en el Exterior — ICETEX mediante el Decreto 2586 de 1950, con el fin de promover 
la educación superior en Colombia, a través del «otorgamiento de créditos educativos y su 
recaudo, con recursos propios o de terceros, a la población con menores posibilidades 
económicas y buen desempeño académico» ICETEX. (2018). También se crea el Servicio 
Nacional de Aprendizaje (SENA) mediante el Decreto 164 del 6 de agosto de 1957, con el 
objetivo de ofrecer formación profesional a los trabajadores, jóvenes y adultos de la industria, 
el comercio, la agricultura, la minería y la ganadería. Por otro lado, respecto a la educación 
artística, para 1953, surge en Antioquia, la educación artística informal, pública y gratuita para 
niños, jóvenes y adultos con la fundación de la Casa de la Cultura. En 1957, la Casa pasó a 
denominarse Instituto de Artes Plásticas, adscrito a la Universidad de Antioquia en 1968, el 
cual se constituirá en 1980 como Facultad de Artes. 

Por otra parte, si bien la alemana Francisca Radke, tras la Segunda Guerra Mundial, logra 
cristalizar en 1952, la construcción de la Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá, la 
profesionalización docente y de la mujer, el modelo de formación alemán de tradición 
humanista, pierde prestigio internacional, por no ser capaz de contener el avance del fascismo 
nazi en la escuela y la sociedad alemana. Además, como respuesta a las necesidades sociales 
tras la devastación de la guerra, se fortalecieron las teorías del desarrollo, impulsando una 
creciente tendencia hacia la enseñanza técnica, estética, en artes, artes aplicadas y en oficios, 
que históricamente se venían dando. En contrasentido, las ciencias y teorías de la educación 
se instrumentalizan en las recomendaciones internacionales, como base científica, técnica y 
pedagógica de la política educativa del proyecto de globalización, que dominaría en adelante 
las reformas educativas.  
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Para las reformas educativas de los años 60, con una creciente globalización puesta en marcha 
por los nuevos organismos multinacionales fundados tras la Segunda guerra mundial, las 
tendencias teóricas de las ciencias de la educación y de la pedagogía se instrumentalizan 
como medios para alcanzar los fines económicos neoliberales de multinacionales y Estados 
desarrollados, a través de publicaciones, congresos y recomendaciones. La Tecnología 
Educativa, ayudó a consolidar un modo sistemático para concebir, aplicar y evaluar el 
conjunto de procesos de enseñanza y aprendizaje, mediante las cuales controlar su calidad y 
eficiencia. La Sociología de la Educación, y la Etnografía Escolar, se potenciaron como centro 
de investigación de las problemáticas y soluciones educativas; Las Nuevas tecnologías, se 
impulsaron como eje integrador entre la tecnología, la ciencia, y las nuevas sociedades 
globales de conocimiento, como medio útil en la producción y el consumo de bienes 
culturales. La Educación por el Arte, dinamizó el arte como eje articulador de la escuela, el 
sujeto y la sociedad, principalmente desde la creatividad como competencia indispensable 
del desarrollo científico. La Teoría del Capital Humano, como principio económico y política 
central de la reforma, impulsó la educación como eje de inversión, redituable a través del 
trabajo y el progreso económico generado, eliminando las desigualdades sociales. La 
Pedagogía Crítica se instrumentalizó como modelo de emancipación del sujeto frente al 
saber, y el sistema, desde la problematización, la contextualización, la investigación, la 
subjetivación, la construcción dialógica y la cooperación, como pacto político, entre ámbitos, 
comunidades y actores educativos, para transformar las desigualdades del sistema, 
articulándolos a los emblemas de igualdad, inclusión, equidad, calidad, y eficiencia 
propuestos por los organismos multilaterales.  

Mediante estos paradigmas, los organismos internacionales, recomendaron diferentes 
políticas, desde la educación de calidad para todos como emblema de progreso, y centro de 
reforma de las políticas educativas de los países miembros, especialmente en Colombia, y 
América Latina, que aspiraban a alcanzar su propio desarrollo social, mediante préstamos, 
empréstitos, libre comercio, privatización, descentralización, intervención o intercambios 
científicos, técnicos, industriales, educativos y culturales, que los organismos exigen como 
garante de membresía.  En tal sentido, en las reformas a la educación colombiana de los años 
sesenta, el Estado robustece el fomento a la educación técnica, aplicada, estética, artística, y 
cultural, como estrategia de desarrollo. Mediante el Decreto 45 de enero 11 de 1962, se 
establece que en el Ciclo Básico de Educación Media son obligatorias 300 horas anuales de 
enseñanza estética (dibujo, coro, apreciación musical, caligrafía) y 300 horas de idiomas 
extranjeros, (inglés y francés).   

Con la Ley 103 de 1963 (diciembre 30) se crea el Patronato Colombiano de Artes y Ciencias, 
organizado por El Colegio Máximo de Academias de Colombia, en asocio con otras entidades 
dentro de las siguientes normas:  a) Atender en primer lugar a que las actividades culturales 
de los colombianos se desenvuelvan en forma armónica con el desarrollo universal de las 
ciencias y las artes, pero sin descuidar aquellos campos de la investigación y de la creación 
artística que conllevan una auténtica expresión de la cultura nacional; b) Coordinar las labores 
de investigación científica, principalmente con el fin de evitar duplicación de esfuerzos en esta 
materia; c) Fundar las instituciones culturales que se estimen necesarias para el logro de los 
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objetivos señalados en esta Ley, y auxiliar las ya existentes; d) Disponer lo necesario para que 
los auxilios que el Patronato otorgue, recaigan en personas jurídicas y naturales en quienes 
se reconozca la competencia y seriedad indispensables para adelantar las labores respectivas; 
e) Organizar concursos y conceder premios para distintas actividades científicas y artísticas, 
teniendo en consideración que aquéllos, por su cuantía, su periodicidad y la solemnidad con 
que se rodee su otorgamiento, constituyan un positivo estímulo para futuras realizaciones y 
una justa recompensa para la obra cumplida; f) Otorgar becas en el país o en el exterior, 
directamente o por medio del ICETEX, a jóvenes investigadores cuya vocación y formación 
científica preliminares hayan sido debidamente demostradas, para estudiar especialidades no 
usuales dentro del giro ordinario de las profesiones liberales o de la simple especulación 
científica; g) Auxiliar, mediante contratos, los programas y trabajos de investigación científica 
que sean sometidos a su consideración por personas naturales o jurídicas debidamente 
calificadas, de modo que una vez establecida la importancia y la utilidad cultural de la obra 
propuesta, el beneficiado pueda consagrarse a ella por entero; h) Procurar que tanto los 
auxilios como las becas y los premios que se otorguen, beneficien a todas las áreas geográficas 
y zonas culturales del país. (…) . El estímulo a las artes y la cultura, además será respaldado 
por la Ley 0029 de diciembre 16 de 1964, por la cual se crean los Premios Nacionales de 
Cultura, destinados a fomentar y recompensar la actividad científica, literaria, artística e 
histórica.   

Respecto a la formación técnica, será implementada, por medio del Decreto 1962 de 
noviembre 20 de 1969, que normaliza la Enseñanza media diversificada, como etapa posterior 
a la educación elemental, que ofrece el alumno la oportunidad de formarse integralmente, a 
la vez que puede elegir entre varias áreas de estudio, la que más se ajuste a sus necesidades, 
intereses y habilidades. Así, el alumno podrá ingresar a la universidad o desempeñar más 
efectivamente una determinada función en su comunidad. a) El alumno y no el plan de 
estudios, es el centro del proceso educativo; b) El plan de estudios es instrumento susceptible 
de permanente enriquecimiento y actualización en consonancia con el avance de las ciencias, 
la evolución de la pedagogía y las necesidades del desarrollo nacional; c) Todo alumno es 
capaz de asimilar, en cierto grado, valores, experiencias, cultura. En consecuencia, todo 
alumno es titular del derecho a la educación; d) El estudiante puede integrar su personalidad 
y desarrollar su inteligencia en una o varias disciplinas. En consecuencia, el sistema educativo 
debe ofrecer alternativas.  

Como estrategia para garantizar ésta nueva modalidad del servicio educativo, se funda el 
Instituto Nacional de Educación Media Diversificada (INEM) para la formación del bachillerato 
diversificado, mediante el Decreto 1962 del 20 de noviembre de 1969, donde el Estado afirma 
que, la tarea de investigación, programación y reparación de personal docente y 
administrativo para estos institutos, ha tenido la asistencia técnica y financiera del Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y de la Agencia Internacional de Desarrollo 
(AID).  Por otra parte, se estimuló la formación superior nocturna, mediante la Ley 0041 de 
octubre 09 de 1967. 

En el caso de la Universidad de Antioquia, la construcción de la Ciudad Universitaria en 1968, 
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con recursos públicos y de entes privados extranjeros, aunque repercutió positivamente en 
el cambio de sede y del modelo educativo, se impusieron -no sin resistencia, los estudios 
generales de filosofía, ciencias humanas y talleres de artes plásticas en todas las carreras, lo 
que incidió en el traslado del Instituto de Artes Plásticas y Aplicadas, que venía atendiendo 
gratuitamente las necesidades artísticas de niños, jóvenes y adultos, pasando a ser parte de 
los programas académicos, y los servicios pagos de extensión de la Universidad. Más tarde el 
instituto crea en 1968, la primera versión de la Licenciatura en Artes Plásticas (1436), 
mediante el ACUERDO SUPERIOR de la Universidad de Antioquia N°44 del 18 de octubre en 
1968, bajo el nombre de Licenciatura en Educación con Énfasis en Artes Plásticas, y junto a la 
Escuela de Música y Teatro conforma en 1980 la Facultad de Artes.  

En las reformas a la política educativa colombiana de los años 70, el centro de atención 
permaneció orientado a la diversificación de la educación, con enfoque en el trabajo y las 
artes, y la gratuidad de la educación básica. Mediante el Decreto extraordinario 088 de enero 
26 de 1976, se ordenó la diversificación de la Educación Media Vocacional e Intermedia 
Profesional, se apoyó en el programa nacional Centros Auxiliares de Servicios Docentes 
(CASD), instituciones educativas, que funcionarían como unidades administrativas especiales 
del MEN, con carácter mixto, financiadas por el Estado, creados mediante el Decreto 327 del 
19 de febrero de 1979. En éstas instituciones, se atendían 2 veces a la semana las necesidades 
vocacionales de los bachilleres de los colegios adscritos, tanto públicos como privados, 
ofreciendo estudios en secretariado, metalmecánica, biología, entre otros, como el 
bachillerato diversificado en artes, con énfasis en música, dibujo y pintura; llegándose a 
conformar 23 de estos centros, en las principales ciudades del país.  

Uno de los  acuerdos multilaterales de Colombia en los años 70, se da mediante la Ley 0010 
de Abril 16 de 1973 donde se aprueba el "Acuerdo entre la Secretaría General de la 
organización de los Estados Americanos y los Ministerios de Relaciones Exteriores y de 
educación de la República de Colombia para realizar el Proyecto Interamericano de 
producción de Material Educativo y Científico para la Prensa, del Programa Regional de 
Desarrollo Educativo del Consejo Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura de 
la Organización de los Estados Ciencia y la Cultura de la Organización de los Estados 
Americanos", suscrito en la ciudad de Washington, D.C., a los 29 días del mes de febrero de 
mil novecientos setenta y dos.  

Con la Ley 0043 de diciembre 11 de 1975, se proclama entre otras normas, que la educación 
primaria y secundaria oficiales serán un servicio público a cargo de la Nación. En 
consecuencia, los gastos que ocasione y que sufragan los Departamentos, Intendencias, 
Comisarías, el Distrito Especial de Bogotá y los Municipios, serán de cuenta de la Nación. 
Además, el Estado reglamenta el ejercicio de la profesión de licenciados en ciencias de la 
educación, en sus diferentes especialidades por medio de la Ley 0024 de septiembre 13 de 
1976. Artículo 2° Los Licenciados graduados en cualesquiera de las especialidades 
establecidas en las Facultades de Educación, debidamente aprobadas por el Gobierno 
Nacional, dada la esencia de sus estudios, son profesionales de la docencia. Artículo 3° La 
denominación de Licenciado en el campo de la docencia de nivel medio y superior, en 
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cualquiera de las especialidades, queda reservada exclusivamente a los profesionales en 
Ciencias de la Educación a quienes se refiere esta Ley. Artículo 4°. En adelante nadie podrá 
ser inscrito como Licenciado en Ciencias de la Educación, si no posee el título académico 
correspondiente, otorgado por una Universidad reconocida legalmente. 

Con la LEY 31 DE 1986 (febrero 03) se aprueba el "Acuerdo entre la Secretaría General de la 
Organización de los Estados Americanos y el Gobierno de la República de Colombia, para 
realizar el proyecto Multinacional de Comunicación para el Desarrollo de la Educación, la 
Ciencia y la Cultura", firmado en Washington el 25 de abril de 1984. Entre los pactos se 
destacan: Continuar el desarrollo de la educación permanente y sistemática de la población 
mediante la producción de materiales educativos complementarios y la divulgación de los 
aspectos relacionados con la experimentación e innovación educativa. Coadyuvar en la 
permanente actualización educativa y científica del personal docente mediante entregas 
sistemáticas de material informativo. Apoyar los programas institucionales de educación 
formal e informal. Promover a través de los medios la creación de una conciencia hemisférica 
que apoye la integración de los países en materia de educación, ciencia y tecnología. 
Contribuir al perfeccionamiento de periodistas en los campos de la educación, la ciencia y la 
tecnología por medio de la formalicen de programas para su entrenamiento profesional. 
Realizar acciones de toma de conciencia sobre la utilización de los medios de comunicación 
social en tareas educativas, científicas y tecnológicas y culturales. Editar y distribuir 
publicaciones como revistas y bolsilibros dirigidas al personal docente de los Estados 
miembros de la OEA; así como una revista científica y cultural para no videntes, y Editar 
programas radiales y de televisión cuyo contenido se oriente hacia la difusión de la educación, 
la ciencia y la cultura, sobre temas de interés general y de aplicabilidad popular, mediante 
acuerdo y coordinación con los medios que posee el Estado y la empresa privada en estos 
campos. 

En cuanto a las reformas políticas de los años ochenta, también se destaca la 
profesionalización de los artesanos, por medio de la Ley 0036 de noviembre 19 de 1984: 
Artículo 1°. Se considera artesano a la persona que ejerce una actividad profesional creativa 
en torno a un oficio concreto en un nivel preponderantemente manual y conforma a sus 
conocimientos y habilidades técnicas y artísticas, dentro de un proceso de producción. 
Trabaja en forma autónoma, deriva su sustento principalmente de dicho trabajo y transforma 
en bienes o servicios útiles su esfuerzo físico y mental. Artículo 2°. Con el objeto de propiciar 
la profesionalización de la actividad artesanal, se reconocerán las siguientes categorías de 
artesano: a) Aprendiz; b) Oficial; c) Instructor; y, d) Maestro artesano. Parágrafo. Artesanías 
de Colombia S.A., organismo adscrito al Ministerio de Desarrollo Económico, indicará en cada 
caso, y con base en la capacitación o experiencia acreditada, a qué categoría artesanal 
corresponde la persona que ha solicitado el reconocimiento. Una vez producido éste, el 
solicitante tendrá derecho a recibir el documento que lo acredite como artesano. Por otro 
lado, en la Ley 0017 de septiembre 7 de 1984, se reconoce la Academia Colombiana de 
Educación como cuerpo consultivo del Gobierno Nacional. 

Para los años noventa, la depresión económica, y los consensos políticos de paz, entre el 
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gobierno, el movimiento guerrillero M19, y los partidos políticos, llevaron a la reforma de la 
Constitución Nacional, que regía desde 1886. La nueva Constitución Colombiana, de 1991, 
declaró, entre otras disposiciones sobre educación:  

 Capítulo 2, artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público 
que tiene una función social: con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, 
a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación formara al 
colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la 
práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, 
tecnológico y para la protección del ambiente. El Estado, la sociedad y la familia son 
responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco y los quince años de 
edad (…). La educación será gratuita en las instituciones del Estado (…). Corresponde 
al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin 
de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación 
moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del 
servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y 
permanencia en el sistema educativo. La Nación y las entidades territoriales 
participarán en la dirección, financiación y administración de los servicios educativos 
estatales, en los términos que señalen la Constitución y la ley  

 Capítulo 2, artículo 68. Los particulares podrán fundar establecimientos educativos. La 
Ley establecerá las condiciones para su creación y gestión. La comunidad educativa 
participará en la dirección de las instituciones de educación. La enseñanza estará a 
cargo de personas de reconocida idoneidad ética y pedagógica. La Ley garantiza la 
profesionalización y dignificación de la actividad docente. Los padres de familia 
tendrán derecho de escoger el tipo de educación para sus hijos menores. En los 
establecimientos del Estado ninguna persona podrá ser obligada a recibir educación 
religiosa. Las integrantes de los grupos étnicos tendrán derecho a una formación que 
respete y desarrolle su identidad cultural. La erradicación del analfabetismo y la 
educación de personas con limitaciones físicas o mentales, o con capacidades 
excepcionales, son obligaciones especiales del Estado. El acceso al conocimiento, la 
ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la cultura, el fomento de la investigación 
y el estímulo a la creación artística en sus diferentes manifestaciones. Artículo 26. 
Toda persona es libre de escoger profesión u oficio. La ley podrá exigir títulos de 
idoneidad. Las autoridades competentes inspeccionaran y vigilaran el ejercicio de las 
profesiones. Las ocupaciones, artes y oficios que no exijan formación académica son 
de libre ejercicio, salvo aquellas que impliquen un riesgo social. Las profesiones 
legalmente reconocidas pueden organizarse en colegios. La estructura interna y el 
funcionamiento de estos deberán ser democráticos. La ley podrá asignarles funciones 
públicas y establecer los debidos controles.  

 TÍTULO 2, CAPÍTULO 1, Artículo 27. El Estado garantiza las libertades de enseñanza, 
aprendizaje, investigación y cátedra. 

De acuerdo con la Ley 115 General de Educación (1994), la educación es un derecho de todos 
los colombianos y un servicio público que tiene una función social. Respecto a la educación 
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artística declara: 

 Capítulo I, Artículo 23. Parágrafo 3. La educación artística es un área fundamental de 
la educación básica. 

 Capítulo I, Articulo 29. La educación media académica permitirá al estudiante, según 
sus intereses y capacidades, profundizar en un campo específico de las ciencias, las 
artes o las humanidades y acceder a la educación superior.  

 Capítulo 2 Articulo 37. La educación no formal se rige por los principios y fines 
generales de la educación establecidos en la presente Ley. Promueve el 
perfeccionamiento de la persona humana, el conocimiento y la reafirmación de los 
valores nacionales, la capacitación para el desempeño artesanal, artístico, 
recreacional, ocupacional y técnico, la protección y aprovechamiento de los recursos 
naturales y la participación ciudadana y comunitaria. 

 Artículo 38. En las instituciones de educación no formal se podrán ofrecer programas 
de formación laboral en artes y oficios, de formación académica y en materias 
conducentes a la validación de niveles y grados propios de la educación formal, 
definidos en la presente Ley.  

 Artículo 90. Certificados en la educación no formal. Las instituciones de educación no 
formal podrán expedir certificados de técnico en los programas de artes y oficios y de 
formación vocacional que acrediten al titular para ejercer la actividad laboral 
correspondiente.  

 
Por otra parte, en ésta década se da un creciente interés por la búsqueda de equidad y calidad 
educativa en Colombia, mediante estas disposiciones:  

 Decreto 907 de 1996, que reglamenta el ejercicio de la suprema inspección y vigilancia 
del servicio público educativo.  

 Decreto 672 de 1998, donde se crean algunas normas a favor de la población sorda. 

 Decreto 1490 de 1990 (julio 9), donde se adopta la metodología Escuela Nueva en la 
educación básica en todas las áreas rurales del país, exceptuando las poblaciones 
étnicas minoritarias que apliquen programas de etnoeducación.   

 Decreto 1212 de 1993, por el cual se establecen los requisitos para el reconocimiento 
como universidad de una institución universitaria o escuela tecnológica  

 Decreto 2249 de 1995, donde se conforma la comisión pedagógica de comunidades 
negras  

 Decreto 804 de 1995, que reglamenta la atención educativa para grupos étnicos. 

 Decreto 2082 de 1996, que reglamenta la atención educativa para personas con 
limitaciones o con capacidades o talentos excepcionales 

 Decreto 709 de 1996, crea el reglamento general para el desarrollo de programas de 
formación de educadores y se crean condiciones para su mejoramiento profesional 

 Decreto 3011 de 1997, que normaliza la educación de adultos  

En las reformas educativas de la primera década del siglo XXI, mediante la LEY 558 DE 2000 
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(febrero 02) se aprueba el "Convenio para la Cooperación en el marco de la Conferencia 
Iberoamericana", suscrito en San Carlos Bariloche, Argentina, el 15 de octubre de 1995, con 
la intención de favorecer la identidad iberoamericana a través de la acción conjunta en 
materia educativa, cultural, científica y tecnológica; tras lo cual se crean políticas para 
fortalecer la educación superior, mediante la Ley 0749 de Julio 19 de 2002 que organiza el 
servicio público de la educación superior en las modalidades de formación técnica profesional 
y tecnológica, además de la Ley 1084 de agosto 4 de 2006, donde el Estado fortalece la 
educación superior en las zonas apartadas y de difícil acceso.  

De otro lado, con el Decreto 4500 DE 2006 (diciembre 19) se establecen normas sobre la 
libertad de educación religiosa en los establecimientos oficiales y privados de educación 
preescolar, básica y media, y con el Decreto 2406 de 2007 se crea la comisión nacional de 
trabajo y concertación de la educación para los pueblos indígenas. A través del Decreto 4790 
de 2008 se establecen las condiciones básicas de calidad del programa de formación 
complementaria de las escuelas normales superiores. Mediante la Ley 1188 de abril 25 de 
2008 se regula el registro calificado de los programas de educación superior. Por otra parte, 
con la Ley 1324 de julio 13 de 2009 se fijan parámetros y criterios para organizar el sistema 
de evaluación de resultados de la calidad de la educación, se dictan normas para el fomento 
de una cultura de la evaluación, en procura de facilitar la inspección y vigilancia del Estado y 
se transforma el ICFES, y así mismo COLCIENCIAS, mediante la Ley 1286 de enero 23 de 2009, 
donde se transforma a Colciencias en Departamento Administrativo, se fortalece el Sistema 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia.  

Con el decreto 4904 de 2009 se reglamenta la organización, oferta y funcionamiento de la 
prestación del servicio educativo para el trabajo y el desarrollo humano, y se instauran 
políticas de inclusión mediante el Decreto 366 de 2009 que organiza el servicio de apoyo 
pedagógico para la atención de los estudiantes con discapacidad y con capacidades o con 
talentos excepcionales, y por otro laso con el Decreto 1290 de 2009 se reglamenta la 
evaluación del aprendizaje y promoción de los estudiantes de los niveles de educación básica 
y media.  

Durante la segunda década del siglo XXI, se han reglamentado, entre otros Decretos y leyes 
con trascendencia, las normas que rigen la educación superior: 

 Ley 1740 de diciembre 23 de 2014, que regula la inspección y vigilancia de la educación 
superior.  

 Decreto 4216 de 2009, que reglamenta el examen de estado de calidad de la educación 
superior. 

 Decreto 1295 de 2010, que reglamenta el registro calificado y la oferta y desarrollo de 
programas académicos de educación superior. 

 Decreto 2636 de 2012, que establece incentivos a la permanencia y calidad de la 
educación superior por medio de la condonación de la deuda de los créditos otorgados 
a través del ICETEX  

 Decreto 1050 de 2014, que establece la organización y funcionamiento del fondo 
nacional de las universidades estatales de Colombia. 

 Decreto 2450 de 2015, que reglamenta las condiciones de calidad para el 
otorgamiento y renovación del registro calificado de los programas académicos de 
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licenciatura y los enfocados a la educación, y se adiciona el decreto 1075 de 2015, 
único reglamentario del sector educación 

 Decreto 1280 de 2018, que reglamenta el sistema de aseguramiento de la calidad de 
la educación superior, el registro calificado y la acreditación.  

Las disposiciones, que han normalizado la educación colombiana en los últimos años, se 
caracterizan porque en su mayoría, han derogado anteriores disposiciones o las han 
modificado, en búsqueda de la calidad, eficacia, eficiencia, equidad y cobertura de la educación 
y del sistema educativo colombiano, que se imponen como estrategias en las recomendaciones 
internacionales de política educativa, y como garantía para que Colombia ingrese a organismos 
internacionales como la OCDE en el año 2018. Entre otras normas, se destacan, la Ley 1620 del 
15 de marzo de 2013, que crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el 
Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y 
Mitigación de la Violencia Escolar; El Decreto 869 de 2010 que reglamenta el examen de estado 
de la educación media; El Decreto 4807 de 2011 que establece las condiciones de aplicación 
de la gratuidad educativa para los estudiantes de educación preescolar, primaria, secundaria y 
media de las instituciones educativas estatales; El Decreto 4798 de 2011 que dicta normas de 
sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las 
mujeres; El Decreto 1965 de 2013 que reglamenta la Ley 1620 de 2013, que crea el sistema 
nacional de convivencia escolar y formación para el ejercicio de los derechos humanos, la 
educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar; El Decreto 
501 de 2016, que reglamenta la jornada única en los establecimientos educativos oficiales y el 
programa para el mejoramiento de la calidad de la educación básica y media. Entre otras 
disposiciones, también se encuentran; El Decreto 1578 de 2017, que reglamenta el decreto-
ley 882 de 2017, por el cual se adoptan normas sobre la organización y prestación del servicio 
educativo estatal y el ejercicio de la profesión docente en zonas afectadas por el conflicto 
armado; y el Decreto 1421 de 2017, que reglamenta en el marco de la educación inclusiva la 
atención educativa a la población con discapacidad. 

 
3.3. Relación del programa con políticas públicas y planes de desarrollo. 

 
La Licenciatura en Artes Plásticas, como programa de educación superior, comprometido con 
la formación pública de los licenciados en artes plásticas de la región antioqueña, que aporten 
de manera consciente, crítica y propositiva frente al desarrollo del tejido social, cultural y 
artístico de la región y el país, a través de su ejercicio profesional, y actividades laborales 
relacionadas con la docencia, la investigación y la extensión cultural en su campo de estudio, 
requiere de políticas públicas y planes de desarrollo departamental y nacional, que le permita 
garantizar, no sólo las condiciones de calidad, eficiencia, equidad y cobertura del programa 
para aquellos aspirantes y estudiantes del programa, sino que también, aspira a que el Estado 
colombiano, y el Departamento de Antioquia, garanticen a sus egresados un marco jurídico y 
de desarrollo social, para su ejercicio laboral y formación continua, tanto en el sector público 
como privado. Así mismo, el programa requiere que el Estado, la Gobernación de Antioquia, y 
la Alcaldía de Medellín, aporten mancomunadamente para garantizar, a la Universidad de 
Antioquia, las condiciones que aseguren la calidad y financiación de su funcionamiento, 
infraestructura y desarrollo permanente, para cumplir con sus misiones de docencia, 
investigación y extensión.  
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Del mismo modo, la licenciatura, requiere de un marco político, que garantice los derechos de 
sus docentes, administrativos y egresados, que les permita el libre acceso a la formación 
continua, el trabajo, la salud, la seguridad social, entre otros ámbitos, que la cotidianidad de 
su ejercicio reclaman del gobierno nacional, como responsable del Sistema General de 
Participaciones, y responsable de la calidad y equidad social de los servicios de salud, trabajo 
y protección, entre otros, y como co-responsable de la educación colombiana. Dado lo 
expuesto, todos los aspectos consagrados en los planes de desarrollo del gobierno nacional y 
el gobierno departamental, y las políticas educativas, inciden de manera directa o indirecta, 
tanto en el funcionamiento y financiación del programa, como en sus posibilidades de 
extensión, investigación y docencia, y así mismo inciden en los proyectos académicos, 
científicos, laborales y humanos, y en la calidad de vida de las personas que integran su 
comunidad educativa, incluyendo particularmente, las políticas de protección ambiental, de 
las cuales depende la supervivencia del planeta y de la especie humana. 

 

Plan Nacional de Desarrollo 2018-2020 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” 

 

Aunque todos los aspectos del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2020 “Pacto por Colombia, 
Pacto por la Equidad 6, implica a toda la comunidad del programa como colombianos, los 
“pactos” sociales del plan, que contienen estrategias transversales, con una relación directa o 
indirecta con el programa Licenciatura en Artes Plásticas son los siguientes: 

Relación de la licenciatura en artes Plásticas con las políticas públicas para la educación 
superior.  

Las estrategias que tienen relación con la Licenciatura en Artes Plásticas como programa de 
educación superior del sector público oficial, son: 

SECCIÓN III.  

Subsección I pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, 
de calidad y conectada a mercados 

Artículo 108. Fortalecimiento financiero de la educación superior pública. La Nación 
asignará recursos de funcionamiento del Presupuesto General de la Nación a todas las 
Instituciones de Educación Superior que son establecimientos públicos del orden 
territorial. 

Artículo 109. Fondo de financiamiento de la infraestructura educativa. Equidad en la 
educación:  Modifíquese el artículo 59 de la Ley 1753 de 2015, el cual quedará así: 

Artículo 59. Fondo de financiamiento de la infraestructura educativa. Su objeto 
es la viabilización y financiación de proyectos para la construcción, 

                                                             
6 El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2020 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad", (PND 2018-2020) es un 
marco de acción del gobierno Duque en sus 4 años de duración, que depende del plan de financiamiento anual, o 
Ley de Presupuesto General de la Nación (PGN) para el desarrollo de sus objetivos. El PND 2018-2020, contempla 
una serie de “pactos” de inversión social, que a su vez depende de los recursos asignados en el PGN para la 
financiación del sistema general de participaciones, donde el gobierno asigna el presupuesto anual para la inversión 
social. 
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mejoramiento, adecuación, ampliaciones y dotación de infraestructura 
educativa física y digital de carácter público en educación inicial, preescolar, 
educación básica y media, en zonas urbanas y rurales, incluyendo soluciones de 
alojamiento para docentes rurales e internados, así como los contratos de 
interventoría asociados a tales proyectos 

Artículo 110. Avance en el acceso en educación superior pública. El Gobierno nacional 
avanzará en un proceso gradual para el acceso, permanencia y graduación en la 
educación superior pública de la población en condiciones de vulnerabilidad que sea 
admitida en una institución de educación superior pública, de formación técnica 
profesional, tecnológica y universitaria. Para este fin, podrán establecerse apoyos para 
pago de matrícula a través del ICETEX y subsidios de sostenimiento con cargo a 
programas del Ministerio de Educación Nacional, el Departamento de Prosperidad 
Social y otras fuentes. 

 
Relación de la licenciatura en artes Plásticas con las políticas de prácticas, y el sector laboral.  

La estrategia transversal del PND 20180-2020, que tiene relación con la Licenciatura en Artes 
Plásticas como programa que incluye Prácticas Pedagógicas Investigativas, en donde los 
estudiantes, según el Decreto 005 DE 2015, deben tener Aseguramiento de Riesgos laborales 
(ARL), es:   

Subsección 2. Equidad en el trabajo  

Artículo 112. Prácticas laborales. Además de lo previsto en el artículo 15 de la Ley 1780 
de 2016, las prácticas laborales podrán desarrollarse por estudiantes de educación 
superior de posgrado, de educación para el trabajo y desarrollo humano, de formación 
profesional integral del SENA, así como de toda la oferta de formación por 
competencias.  

 
Relación de la licenciatura en artes Plásticas con las políticas públicas: formación para el 
trabajo.  

Las estrategias transversales del PND 20180-2020, que tiene relación con la Licenciatura en 
Artes Plásticas como programa formador de licenciados en artes plásticas, que pueden laborar 
en el sector informal son:  

Subsección 2. Equidad en el trabajo 

Artículo 114º. Formación para el trabajo.  Se crea el subsistema de formación para el 
trabajo por competencias como parte de la oferta en el Sistema Nacional de 
Cualificaciones. Esta formación se estructurará en diversos niveles de complejidad, 
desde los iniciales hasta los más avanzados, de acuerdo con las necesidades del sector 
productivo. Sus oferentes son el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, las 
Instituciones de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano -ETDH, las Instituciones 
de Educación Superior con oferta de formación para el trabajo y los demás oferentes 
que formen por competencias y cumplan los requisitos y mecanismos que para tal fin 
se establezcan. 

Subsección 3. Equidad para la prosperidad social  
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Artículo 121º. Política de atención integral a la primera infancia, infancia y 
adolescencia. Modifíquese el literal a) del artículo 82 de la Ley 1753 de 2015, el cual 
quedará así: a) Formulación e implementación de rutas integrales de atención que 
articulen y armonicen la oferta pública y privada, incluyendo las relacionadas con 
prevención de la violencia juvenil y el consumo de sustancias psicoactivas y 
estupefacientes.  
Artículo 122. Acceso preferente a la oferta del sector de inclusión social y reconciliación. 
Los niños, las niñas y los adolescentes en procesos de protección y las familias en 
programas de acompañamiento familiar del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
- ICBF, tendrán acceso preferente a la oferta del Sector de Inclusión Social y 
Reconciliación, para la superación de las condiciones sociales y económicas que 
incidieron en la vulneración de sus derechos. 
Artículo 124. Estrategia sacúdete. El Gobierno nacional, bajo la coordinación técnica de 
la Dirección del Sistema Nacional de Juventud “Colombia Joven”, reglamentará e 
implementará la ESTRATEGIA SACÚDETE, cuyo objeto es desarrollar, fortalecer y 
potenciar los talentos, capacidades y habilidades de los jóvenes, a través de la 
transferencia de conocimientos y herramientas metodológicas, que faciliten la 
inserción en el mercado productivo y la consolidación de proyectos de vida legales y 
sostenibles. 

No obstante, en el debate público del PND 20180-2020, frente al cumplimiento de los objetivos 
del plan, a través de la Ley de Presupuesto General de la Nación (PNG 2018) muchos sectores 
sociales fueron afectados, dado que el gobierno robusteció la financiación del proyecto de 
seguridad democrática, la policía y el ejército, disminuyendo el presupuesto de otros sectores. 
Uno de los más afectados, fue la educación superior, ya que el presupuesto asignado por el 
gobierno, no alcanzaba a cubrir los gastos de funcionamiento e infraestructura, de las 32 
universidades públicas que componen el Sistema Universitario Estatal (SUE) ni la ejecución de 
estrategias relacionadas con la capacidad y formación académica, bienestar, extensión, 
investigación, ciencia, tecnología e innovación. Esto provocó la unión nacional entre 
estamentos universitarios, mediante, asambleas, encuentros, marchas, acciones y protestas 
pacíficas de estudiantes, profesores y administrativos. En la Universidad de Antioquia, en 
especial los estudiantes, reclamaron el derecho a la educación superior, incluyendo los 
estudiantes de ambas versiones vigentes de la licenciatura en Artes Plásticas (1445 y 1436), 
que participaron creativamente a través del arte y la educación artística como alternativas de 
protesta y transformación social de las desigualdades. Realizaron en conjunto con profesores, 
jornadas de estampación, y proyectos de extensión desde las artes y la educación en artes 
dirigidos a la comunidad educativa, incluyendo otros dirigidos a las comunidades sociales e 
intercambios con otras universidades. En definitiva, el movimiento nacional estudiantil, logró 
un aumento de erogaciones presupuestales para el desarrollo del sector de la educación 
superior y el presupuesto aumentó más de 4.5 billones.  
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Plan de desarrollo “Antioquia piensa en grande” 2016-2019  
 

Según la Ordenanza del Plan de Desarrollo “Antioquia Piensa en Grande, (PDA 2016-2019)7 la 
educación es el instrumento por excelencia para la movilidad social, que permite calificar el 
capital humano y construir competencias para el desarrollo social y productivo de las personas. 
Con éste enfoque instrumental, el plan busca asegurar el acceso a la educación en condiciones 
de igualdad para todos, mediante diversos programas, entre los cuales se destacan: 

La Universidad Digital Con alta tecnología, para liberar y democratizar la educación superior 
de los antioqueños menos favorecidos, y que a la vez sea una unidad integradora de las 
dimensiones sociales, culturales y de convivencia ciudadana. El Portal digital. Una bolsa de 
empleo para los egresados de educación superior. El Modelo Educativo de Antioquia para la 
vida, la sociedad y el trabajo. Que busca ofrecer una formación que se encuentre en sintonía 
con los requerimientos de un mundo globalizado y un mercado laboral cambiante, y en la 
convicción de que la educación es el principal instrumento para el desarrollo de los países, el 
crecimiento de las economías, el aumento de la productividad y la reducción de la desigualdad. 
En consecuencia, impulsa el aumento de la cobertura con calidad en todos los niveles y 
modalidades de la educación, y posibilita el acceso a la educación terciaria a personas de 
diverso origen, características y condición.  
 
Por otro lado, PDA 2016-2019 también propone los programas, Más y mejor Educación para la 
Sociedad y las personas en el sector urbano. Para alcanza mayor cobertura y calidad en la 
educación inicial, preescolar, básica y media, y así mismo ofrecer las mismas garantías a la 
educación rural mediante el programa Más y mejor educación para la sociedad y las personas 
en el sector rural. Del mismo modo con el programa Más y mejor educación para la atención a 
la población en condición de discapacidad y talentos excepcionales. Busca compensar las 
desigualdades; en particular, de las personas en condición de discapacidad y/o talentos 
excepcionales, y ofrece un programa de Educación terciaria para todos. Con la intención de 
ofrecer opciones educativas diferenciadas, de acuerdo con las necesidades e intereses de las 
regiones. 

Relación de la Licenciatura en Artes Plásticas con algunos programas del PDA 2016-2019 

De acuerdo a lo establecido en el PDA 2016-2019, para la gobernación de Antioquia, es 
importante, establecer interacciones, convocar y hacer acuerdos con instituciones, 
corporaciones, centros de la cultura, entre otras, que permitan el desarrollo de programas para 
la formación universitaria, la formación técnica, la formación para el trabajo, y el desarrollo, 
de programas de arte, cultura, y paz, lo cual requiere del servicio de artistas, docentes en artes, 
y gestores culturales entre otros profesionales. en donde nuestros docentes, estudiantes y 
egresados, no solo han participado como prestadores del servicio educativo, sino que además 
han aportado con proyectos artísticos y pedagógicos, seleccionados en convocatorias, además 
han participado con el proyecto de facultad, “La paz es una obra de arte”, a través de prácticas 
artísticas y culturales, y prácticas docentes del programa Licenciatura en Educación Artes 
Plásticas 1445. 

                                                             
7 El Plan de Desarrollo “Antioquia piensa en grande” 2016-2019 (PDA 2016-2019) es un conjunto de programas de 
la gobernación ejecutados a través de proyectos, que busca responder a los retos de transformación que 
demanda la sociedad. 
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Programa Arte y Cultura para la Equidad y la Movilidad Social.  

Tiene como objetivo garantizar la oferta y el acceso en las diferentes disciplinas artísticas, así 
como el fortalecimiento de las capacidades de los actores y gestores en el territorio, También, 
el estímulo para el desarrollo de los procesos creativos, la promoción de la identidad regional 
a través de ocho Convocatorias públicas para el fortalecimiento de las artes, la cultura y la 
planeación que permita la inclusión de nuevas estéticas y alternativas de arte y cultura. 
Además del desarrollo de procesos formativos y de circulación artística para el reconocimiento 
de la condición multicultural y diversa de las diferentes subregiones del Departamento. Con lo 
cual, estudiantes, egresados y docentes del programa, tienen la oportunidad de generar obra 
artística, proyectos pedagógicos y culturales a través de convocatorias gubernamentales, y 
solicitar apoyos para la movilidad académica. 

Programa Paz y Posconflicto. Trabajo decente y desarrollo económico local para la Paz. 

El programa para la Paz y Posconflicto, requiere de una estructura para la formación de 
personas desmovilizadas y víctimas afectadas por el conflicto en el territorio antioqueño, en 
donde a través de la actividad artística, se desarrollen procesos de resiliencia y transformación 
del miedo en oportunidades de vida, rescate de memoria y convivencia pacífica. Por ello, con 
el programa, Trabajo decente y desarrollo económico local para la Paz, la gobernación requiere 
de la contratación de 3000 Personas formadas y capacitadas, con titulación relacionada con las 
artes y/u oficios, de las zonas priorizadas; con lo cual la licenciatura en Artes puede aportar 
con proyectos, docentes y tallistas.  

 
3.4. Relación del programa con las necesidades científicas y disciplinares, el sector educativo, 

productivo y el mercado laboral. 

Históricamente, la enseñanza de las artes plásticas, ha pasado progresivamente a lo largo de 
los años, de ser una práctica de varones, artistas, artesanos y dotados, a ser un campo de 
estudio, y un componente fundamental, en la formación integral del hombre, pasando a ser 
parte de las políticas educativas para la educación artística inicial, primaria, secundaria, 
especial, informal y para la vida. De allí que, tanto en el ámbito local del Departamento de 
Antioquia, como en Colombia y países de América Latina, se haya incorporado como disciplina 
de estudio para la formación de licenciados en artes plásticas, visuales, y carreras afines, con 
el fin de dar respuesta a la creciente demanda de docentes de artes plásticas profesionalmente 
formados. 

La importancia científica de la disciplina, fue detonada en el Siglo XIX por la cantidad de 
estudios sobre las posibilidades educativas del dibujo en la infancia, pre y adolescencia, que, 
desde entonces, no ha cesado de investigarse, ampliándose a los ámbitos de la escuela, la 
docencia, la pedagogía, la didáctica, la estética, la educación artística, la investigación 
educativa, el arte, la neuropsicología, la psicología, y la semiología. Estudios desde la 
neuropsicología como el de Howard Gardner (1994) demuestran que las habilidades gráficas 
son connaturales y universales, y pasan por distintas fases de desarrollo artístico, desde el 
nacimiento hasta la juventud, representando los distintos niveles de consciencia del infante, 
idea compartida por John Matthews (2002), Lowenfeld, (1961) Rhoda Kellogg (1979) ente 
otros.  La importancia neurocientífica del dibujo y otros lenguajes plásticos y artísticos, para el 
desarrollo integral del niño, radica en esencia, en el estímulo que estas actividades artísticas 
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provocan en las conexiones autoplásticas, haloplásticas y plásticas del cerebro humano, 
mediante las experiencias compuestas de percepciones corporales, afectos, preceptos y 
conceptos, que combinadas en las sinapsis neuronales, permiten un mayor desarrollo de la 
síntesis visual, las capacidades espaciales, de abstracción, meditación, concentración, 
comparación, selección, adaptación, transformación, conexión, dirección, lateralidad, entre 
otros desarrollos que le permiten desarrollar la capacidad de trasformar, pensar, actuar, crear 
y comunicar, imágenes mentales, a través de huellas, trazos, signos, y símbolos gráficos, sobre 
una superficie de inscripción, que unidas a la experiencia estética del juego, la lúdica, la 
interacción, la percepción de sí mismo, del otro y de lo otro, amplían la creatividad, la 
imaginación, la fantasía, la memoria, y el conocimiento de sí mismo y el mundo.   

Para Dinello, el cerebro humano posee capacidades autoplásticas y haloplásticas únicas, para 
transformar, incluso desde el vientre materno, los estímulos del entorno, en percepciones y 
emociones, que, al nacer poco a poco se transforman en ideas, imágenes mentales y 
representaciones externas, desde la más tierna infancia. Para Arnheim, (1979) la obra infantil 
está cargada de sentido; es la más pura forma de arte, y expresa por sí misma, lo que la obra 
tiene por decir. En tal sentido, la obra infantil como contenido lingüístico, ha sido expuesta por 
autores como Luisa María Martínez, para quien, si las obras de los niños, expresan un lenguaje, 
con una carga simbólico-cultural, hay que analizarlo como tal, como lenguaje iconográfico, con 
signos cadenas de signos, símbolos, y metalenguajes con significaciones socioculturales, 
posibles de codificar. Mientras que los psicólogos, ven en el mismo lenguaje, rastros del 
desarrollo cognitivo, y de la personalidad, expresados simbólicamente, por lo cual el dibujo 
infantil, ha sido una herramienta útil, para exteriorizar miedos y fantasmas, haciendo 
consciente el trauma, y superarlo a través de la terapia. 

Dadas estas y otras teorías, la educación artística y en artes plásticas, han cobrado relevancia, 
en las políticas internacionales con el fin de que, a través del arte, los sujetos educativos 
desarrollen competencias creativas; en todo caso útiles para sí mismo y para la sociedad, como 
plantea Vigotsky (1972), lo que se reconoció incluso desde 1900 en el Primer Congreso 
Internacional de la Enseñanza del Dibujo (París, agosto 1900), donde se estableció la obligación 
de la enseñanza del dibujo (Zapata, 2009), y acentuó la proliferación de estudios científicos, 
que se venía manifestando, persistiendo hasta nuestros días como problema de investigación.  

Según Spranger, el dibujo “produce, automáticamente, una voluntad de educación” (Spranger, 
1945), y de tal modo fue adoptado como materia de aprendizaje en las Escuelas Nuevas o 
Activas, dándose, además, la aparición de los primeros talleres informales de pintura para 
niños, inaugurados a finales del siglo XIX y a principios del XX. De otro lado, de acuerdo con 
Gombrich (1990) el dibujo libre, espontáneo y expresivo de los niños, influenciará a principios 
del siglo XX en las rupturas estéticas de pintores vanguardistas como Picasso, Klee y Miró, 
quienes hallaron en la frescura y espontaneidad de los dibujos infantiles gran parte de su 
inspiración para romper con los paradigmas artísticos establecidos. 

Con la ampliación de la investigación del dibujo infantil, y de las artes plásticas como problema 
de la educación, ahora pública, emergerá la educación artística como campo pedagógico que 
busca indagar de forma interdisciplinaria en las educaciones del arte (plástica, música, teatro, 
danza, literatura) que históricamente se venían manifestando. En tal sentido las políticas 
internacionales, han señalado la importancia de la formación de docentes en artes, y de la 
implementación de programas de educación superior, que puedan llenar las expectativas de la 
educación integral del nuevo milenio. Muy particularmente el desarrollo conceptual y teórico 
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de la educación artística se establece como paradigma en la política educativa internacional 
desde mediados de siglo XX, a través de La educación por el arte, formulada por Read, en 1957 
en el Congreso Internacional Educación por el Arte y la Adolescencia de la INSEA. (Haya,1957), 
donde se declara la importancia de la Educación por el Arte, como medio para la formación 
general del hombre. (Zapata, 2009). 

Al posicionarse en la Ley General de educación (1994), la obligatoriedad de la enseñanza de las 
artes en Colombia que desde el siglo XIX, se había instituido, mediante el dibujo, el canto y 
actividades manuales, en el Reglamento de Escuelas Primarias (Decreto 595 de 1886), es 
evidente que, los programas de licenciatura en artes plásticas, son más que necesarios. Sin 
embargo, la taza de graduación del programa y de otras licenciaturas afines en el 
Departamento de Antioquia, tiende a ser baja, (396 del año 2001 al 2016), lo que incide en que 
personas de buena voluntad, ejerzan, sin la suficiente preparación para ejercer su misión. 

 
FORMACION 
ACADEMICA 

AÑO DE GRADUACION 

PROGRAMA 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

LICENCIATURA EN 
EDUCACION 
ARTISTICA Y 

CULTURAL 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 5 29 

LICENCIATURA EN 
EDUCACION BASICA 

CON ENFASIS EN 
EDUCACION 

ARTISTICA 
 SEMIESCOLARIZADA 

0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 11 28 10 20 0 0 83 

LICENCIATURA EN 
EDUCACION BASICA 
CON ENFASIS EN EL 

AREA DE 
EDUCACION 

ARTISTICA 

0 0 0 1 4 9 9 9 16 5 5 5 5 3 1 1 73 

LICENCIATURA EN 
EDUCACION: ARTES 

PLASTICAS 

7 2 14 14 8 12 10 8 9 5 17 22 10 10 17 28 193 

LICENCIATURA EN 
EDUCACIÓN 

ARTÍSTICA 

0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 5 10 20 

Total de licenciados 
en el país de todas 

las área   

2148 1567 1683 1920 755 1121 1279 1908 2087 1606 2501 2028 1970 1984 2899 2555 3001 

Tabla 1 Licenciados en Artes Plásticas y afines en Antioquia, del 2001 al 2016. Elaboración: Margarita Zapata en base al 
Observatorio laboral para la educación, Antioquia, 2017. 

 

En cuanto al ingreso salarial, los datos del MEN indican, que, en el año 2014, la taza de ingreso 
de los licenciados en artes plásticas y afines, es baja, en comparación con los ingresos de los 
licenciados en música, y más alta, comparada con los ingresos de los licenciados en teatro. En 
todo caso, esto también señala que la educación superior continua, es muy baja, dado que 
los salarios que arroja el sistema, indican que estos docentes sólo tienen pregrado. 
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GRADUADOS EN LICENCIATURAS EN ARTES 2014 

FORMACION ACADEMICA PROGRAMA 
INGRESO 

TASA DE 
COTIZANTES 

LICENCIATURA EN ARTE DRAMATICO $ 893.553 92,9 % 
LICENCIATURA EN ARTE TEATRAL $ 644.350 66,7 % 
LICENCIATURA EN ARTE Y FOLKLORE Y CULTURA $ 940.929 70,0 % 
LICENCIATURA EN ARTES $ 2.119.917 80,0 % 
LICENCIATURA EN ARTES ESCENICAS $ 1.286.172 94,8 % 
LICENCIATURA EN ARTES ESCENICAS CON ENFASIS EN TEATRO $ 907.957 55,6 % 
LICENCIATURA EN ARTES PLASTICAS $ 1.255.306 78,6 % 
LICENCIATURA EN ARTES VISUALES $ 1.409.497 78,0 % 
LICENCIATURA EN EDUCACION ARTES PLASTICAS $ 1.385.375 90,0 % 
LICENCIATURA EN EDUCACION ARTISTICA $ 1.229.573 71,7 % 
LICENCIATURA EN EDUCACION ARTISTICA CON ENFASIS EN DANZA Y TEATRO $ 1.383.530 90,0 % 
LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON ENFASIS EN ARTE Y FOLKLORE $ 1.696.479 50,0 % 
LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON ENFASIS EN EDUCACION ARTISTICA $ 1.349.397 88,1 % 
LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON ENFASIS EN EDUCACION ARTISTICA SEMIESCOLARIZ/ $ 1.380.346 100,0 % 
LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON ENFASIS EN EDUCACION ARTISTICA Y CULTURAL MUS/ $ 1.554.193 100,0 % 
LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON ENFASIS EN EDUCACION ARTISTICA-MUSICA $ 3.518.233 43,3 % 
LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA ENFASIS EN EDUCACIO ARTISTICA $ 1.100.000 100,0 % 
LICENCIATURA EN MUSICA $ 1.555.979 76,8 % 
LICENCIATURA EN MUSICA Y DANZA $ 1.507.000 100,0 % 

Tabla 2 Ingresos laborales de los licenciados en artes de instituciones educativas públicas de Colombia. Elaboración Margarita 
Zapata, en base al Observatorio laboral del MEN, 2017 

3.5. Tendencias en el desarrollo de la disciplina 

De acuerdo con el MEN (s.f), la educación artística es una materia obligatoria en todos los 
niveles básicos educativos. Para el MEN es importante que el estudiante en la escuela, pueda 
desarrollar competencias humanas, teóricas, históricas, conceptuales, estéticas, expresivas, 
técnicas, culturales, creativas y lúdicas, entre otras, a partir de los procesos desarrollados en 
la clase de artes. Sin embargo, el MEN considera necesario que las instituciones educativas, 
introduzcan aprendizajes que respondan a las nuevas tendencias de la educación artística, 
que desde su perspectiva son: a) La experiencia visible y tangible del medio ambiente 
natural: A partir del diálogo, estudio, investigación, valoración y protección de la naturaleza. 
b) Las artes tradicionales; experiencias de transformación simbólica: A través de la 
investigación, cuidado, valoración y estimulo hacia la exploración de lo autóctono, la memoria 
y el patrimonio material e inmaterial cultural, la naturaleza, y la historia local y nacional. c) El 
cine, la televisión, la multimedia. Desde la historia del cine, la producción audiovisual, y los 
procesos de experimentación y académicos que incluye. 

Para el MEN (s.f) “la escuela debe hacer una lectura distinta de lo artístico desde una óptica 
pedagógica”. Así mismo propone “apropiarse de las habilidades y destrezas que el sujeto 
siente necesario para su expresión artística”. Entendiendo que “La Educación Artística (…) 
estudia precisamente la sensibilidad mediante la experiencia (experiencia sensible)”. Además, 
la educación artística debe asumir “el desafío que deviene del manejo de una realidad de 
violencia, haciendo que se integre desde la comprensión y la interpretación artística”.  Por 
otra parte “La educación artística desempeña un papel fundamental en el proceso de 
formación de las personas con limitaciones físicas y psíquicas y de las personas con 
capacidades o talentos excepcionales, así mismo en el de las personas con dificultades varias 
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en el aprendizaje, quienes pasan inadvertidos en la escuela sin que se les reconozcan y 
atiendan sus necesidades educativas especiales”.  

Para alcanzar éstos propósitos el MEN, propone que las instituciones educativas 
recontextualicen los saberes artísticos, a partir de las siguientes estrategias metodológicas:  
a) Ámbitos: Centrados en la experiencia sensible, y en la creatividad y la lúdica. b) Procesos: 
Apoyados en la transformación simbólica y en la interacción con el mundo. c) Desarrollos: 
Adecuados al pensamiento reflexivo, al pensamiento contemplativo, al desarrollo del juicio 
crítico y de las habilidades conceptuales, según el grado de aprendizaje. Además, recomienda 
aportar el desarrollo integral del estudiante desde las dimensiones: a) Intrapersonal; b) 
Interpersonal; c) Interacción con la naturaleza; c) Interacción con la producción cultural; a 
partir del desarrollo de los procesos: d) Contemplativo, Imaginativo y Selectivo; e) 
Transformación Simbólica de la Interacción con el Mundo; y c) Proceso Reflexivo y Proceso 
Valorativo.  

Dichos Lineamientos curriculares esquemáticamente expuestos como base de la educación 
artística escolar, sumados a las exigencias ministeriales para los programas de educación 
superior, licenciaturas, y de la educación informal, demandan la formación de un licenciado 
en artes plásticas integral e innovador, capaz de dar respuesta a la interdisciplinariedad, la 
integralidad y la diversidad que el medio social, cultural y educativo exige. Para cumplir éste 
desafío, la Licenciatura en Artes Plásticas 1436, se apoya en un currículo interdisciplinario, 
capaz de problematizar la enseñanza de las artes plásticas, desde distintas disciplinas, 
perspectivas, enfoques, alternativas, y prácticas. Para ello el programa parte de la educación 
artística como campo interdisciplinario imbricado a la pedagogía, y las artes plásticas, cada 
una integrada a otros campos de formación que atienden a los fundamentos de las 
licenciaturas en artes, normalizados por el MEN (Educación artística, fundamentos 
pedagógicos y disciplina artística) los cuales están a su vez integrados por asignaturas o ejes 
conceptuales de problematización, sintetizados en la siguiente estructura disciplinar: 

 Educación artística: Campo de formación Integrado por el estudio de la Pedagogía y las 
Artes Plásticas, como disciplinas plurales en diálogo a partir de la problematización de sus 
cruces, tradiciones, saberes, prácticas, paradigmas, modelos, discursos, tendencias y 
teorías. 

o Pedagogía: Campo de formación Integrado por la problematización de la 
Pedagogía, la Didáctica y Ciencias de la educación, incluida la Educación artística, 
como interdisciplina a partir de la cual, problematizar la educación en artes 
plásticas de forma integral y holística. Del mismo modo se articula a las Prácticas 
Académicas, para problematizar el saber adquirido, en contraste con la realidad, 
los sujetos y contextos educativos, a través de la experiencia, la observación, la 
participación, la investigación y la reflexión académica. 

o Artes Plásticas: Campo de formación Integrado por la problematización de la 
Teoría, la Historia, los Saberes y los lenguajes plásticos. 
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De esta forma, el programa se estructura mediante un sistema integrado de Campos de 
Formación, articulados por una metodología integrada: por Problemas, Preguntas y Proyectos 
(PPP), aspirando a que la diversidad y pluralidad del saber, se produzca en el aula mediante 
la autonomía, la libertad de cátedra y de aprendizaje, atendiendo al espíritu de pluralidad y 
conocimiento crítico, al que aspira el programa y la Universidad de Antioquia. Además, para 
responder a las necesidades educativas actuales, se introdujeron asignaturas innovadoras, a 
través de las cuales problematizar las nuevas tendencias y alternativas en la enseñanza de las 
artes plásticas, como las siguientes: 

Educación artística, tics, e inglés. Para atender y cuestionar los desafíos de la cultura global y 
de las sociedades del conocimiento, a partir de la educación en artes plásticas como 
alternativa mediática para transformarlos en potencial formativo.  

Políticas educativas y formación de docentes en artes. Para problematizar las normas y 
recomendaciones de política educativa de la enseñanza de las artes en el ámbito 
internacional, nacional y local, y el ejercicio pedagógico como espacio político. 

Educación artística, cultura y diversidad. Para desarrollar competencias humanas y 
disciplinares y afrontar las complejidades pedagógicas y didácticas que implica el ejercicio 
docente con personas en situación de riesgo, pobreza, discapacidad, y vulnerabilidad, con 
pertinencia, creatividad y sensibilidad, desde la educación en artes plásticas como espacio de 
inclusión, igualdad, democracia, paz, convivencia, participación y resiliencia. 

Pedagogía relacional. Para problematizar y conocer la mediación del arte en la educación de 
las personas y reconocer los desafíos pedagógicos que implican el arte inclusivo, participativo 
y expandido, entre otros, para configurar una educación en artes plásticas significativa. 

Etnoeducación en educación artística. Para investigar y problematizar las tradiciones, 
prácticas y saberes culturales ancestrales, y sus formas de transmisión artística actuales, 
como manera de reconocerlos, valorarlos y trasmitirlos. 

Gestión educativa y cultural. Para reconocer el poder de agenciamiento del docente, para 
participar y transformar las realidades educativas, y aprender a proponer, sustentar y ejecutar 
proyectos de intervención pedagógica y cultural. 

Taller de arte infantil. Para conocer, explorar y problematizar las posibilidades de la 
educación en artes plásticas para estimular el desarrollo artístico integral (plástica, música, 
teatro) a partir de la experimentación y creación de actividades artísticas para niños. 

Didáctica de las artes visuales. Para conocer, problematizar y explorar las principales 
alternativas didácticas que la enseñanza de las artes plásticas y visuales, demanda en el 
contexto educativo actual. 

Educación, saber y poder. Para conocer, investigar y cuestionar, la relación educación, saber 
y poder, y sus derivaciones en la realidad social y educativa. 
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3.6. Comparativo con programas afines a nivel regional, nacional e internacional 

Según el estudio realizado por Pedraza (2017), puede concluirse que, la Licenciatura en Artes 
Plásticas de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia, es comparable en calidad, 
denominación, duración y contenidos con otros programas afines regionales, nacionales e 
internacionales. De acuerdo a los objetivos y currículos de los programas de muestra, hay un 
enfoque general desde la educación artística como disciplina de la enseñanza de las artes, si 
bien, los currículos específicos reflejan una mayor hegemonía de la educación artística, el arte 
y/o la pedagogía, sobre los saberes específicos de la educación en artes plásticas. Otro 
enfoque preponderante es el impulso a la investigación a través de procesos formativos como 
la Investigación-Acción-Educativa, entre otras observadas como el ABP, la pedagogía critica, 
así como proyectos de Practicas. Vista así la investigación formativa es un proceso que accede 
a transformar la práctica pedagógica y construir paralelamente un saber pedagógico. En 
suma, se halló que, si bien no existen dos currículos iguales, todos aspiran a una formación 
integral, artística, pedagógica y estética de los licenciados en artes, mediados por la teoría, la 
práctica, y la adquisición de técnicas, especialmente de los lenguajes artísticos. En los 
programas hay saberes tanto disciplinarios, como interdisciplinarios, aunque cada uno 
inclinado por lo integral y general o lo plural y disciplinar.  

Siendo evidente que, tanto en el país como en otros Estados, se ha consolidado la Educación 
Artística como disciplina de estudio y como campo de formación de los profesores en artes 
plásticas y afines, si bien la oferta no alcanza a cubrir la demanda social. Además, son más los 
programas y consecuentemente los graduados en el nivel pregrado, que los magísteres y 
doctores. Entre los factores que inciden en ésta condición están la baja oferta de maestrías y 
doctorados específicos o con líneas de investigación en educación en artes plásticas, los 
costos educativos, y la movilidad; como reflejo de ésta circunstancia el desarrollo 
investigativo de la disciplina en Colombia es escaso, y hay pocos grupos de investigación 
dedicados a éste campo. En éste sentido el programa ha hecho esfuerzos por crear 4 líneas 
de investigación formativa específicas de la enseñanza de las artes, la educación artística y la 
educación en artes plásticas, para apoyar a los estudiantes en los trabajos de grado, una 
diferencia con otros programas que hay que resaltar, sumada la búsqueda de diálogo de 
saberes y la problematización de la educación en artes plásticas y visuales a través de la 
creación de asignaturas con tal fin. Además, está en proceso de aprobación una maestría en 
Educación Artística, con el ánimo de contribuir a la formación pos gradual de los licenciados 
del país. 

3.6.1. Análisis comparativo en el nivel de pregrado 

Ámbito regional. De acuerdo a las conclusiones del estudio, al año 2017, en Antioquia, existen 
6 pregrados afines, en modalidad presencial y virtual, con 10 semestres de duración, ubicados 
en las ciudades de Bello y Medellín, casi todos, del sector privado y en las principales 
universidades de la región antioqueña. Estos programas, incluido el nuestro, tienen relación 
estrecha, en tanto conciben la educación artística como eje de la enseñanza. Esto conduce a 
la interdisciplinariedad y la integración de saberes. Sin embargo, es evidente que prevalece 
en los currículos la hegemonía del arte y los lenguajes artísticos, sobre la práctica y el ejercicio 
pedagógico, pero también hay casos de hegemonía pedagógica, o de una acentuada 
relativización de saberes, lo que demuestra que los paradigmas y concepciones 
epistemológicas de la enseñanza artística, determinan en gran medida el currículo.  
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La Universidad San Buenaventura (USB), sede Bello, 
ofrece la Licenciatura en Educación Artística y Cultural, 
con una duración de 10 semestres, con el propósito de 
“pensar las artes en clave de la enseñanza, la 
investigación y la creación desde múltiples lenguajes, 
reconociendo de ellas su potencial transformador y 
sensibilizador en las formas de mirar el mundo y tomar 
una posición como sujeto ético y político”. (USB, 2017). 
Por su parte, la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB) 
desarrolla dos licenciaturas afines en Medellín: 
Licenciatura en Educación Artística, y Licenciatura en 
Educación Básica con Énfasis en Educación Artística, 
subrayando la importancia de brindar una formación 
para el medio educativo desde “un accionar 
interdisciplinario no supeditados a las técnicas, 
posibilitándole al licenciado ingresar al campo 
expandido de las estéticas, entendiendo la formación 
artística como la educación de la creatividad, la expresión y el desarrollo de percepción en 
ámbitos escolares” y en escenarios de la educación no formal. (UPB, 2017).  

En la Corporación Universitaria Minuto de Dios de Bello (UNIMINUTO) el programa 
Licenciatura en educación artística a distancia, tiene como objetivo “Posibilitar la formación 
integral del profesional licenciado en Básica con Énfasis en Educación Artística, con el dominio 
de conceptos, actitudes, medios expresivos y metodologías propios del área que permitan 
favorecer ambientes de aprendizaje afectivos, capaces de promover el desarrollo artístico de 
los escolares y la dinamización cultural de las comunidades educativas, con miras al 
mejoramiento de su calidad de vida” (UNIMINUTO, 2017). En la Universidad de Antioquia, “El 
programa de Licenciatura en Artes Plásticas tiene el propósito de formar docentes 
conocedores y críticos de la realidad histórica y social del país, de su desarrollo y de la historia 
de la educación artística, comprometidos con el desarrollo social y cultural, y con una clara 
posición ética y estética que se refleje en su compromiso para pensar los problemas propios 
de la enseñanza de las artes”. (UDEA, 2017). El programa se extiende a la regional del Oriente 
Antioqueño, y a la profesionalización de artistas en Villavicencio y Medellín, y participa de 
Cátedra Nómada en donde confluyen maestros y estudiantes de varios programas con interés 
en las artes y la enseñanza de las artes. 

Ámbito Nacional. Según el estudio, se concluye que actualmente las universidades 
colombianas están desarrollando procesos de formación de licenciados en artes, dándose la 
posibilidad de movilidad, traslado, e intercambio académico a nivel regional y nacional. 
Además, se estableció que la construcción conceptual y el diseño metodológico de la 
Licenciatura en Artes Plásticas de la Universidad de Antioquia, tiene relaciones con otros 
programas, desde la investigación formativa y el aprendizaje basado en problemas (ABP). No 
obstante, la duración de 10 semestres es relativa, así como la perspectiva epistemológica, da 
origen a hegemonías de las teorías sobre las prácticas, las artes sobre la pedagogía, a la 
inversa, o la relativización del currículo como un todo integral sin pluralidad. Además, existe 
una oferta académica de aproximadamente 72 programas afines a la Licenciatura en artes 
plásticas, con alguna inclusión de las regiones, aunque sigue siendo insuficiente para 
responder a las necesidades de educadores artísticos en el país. La Universidad Pedagógica 

Gráfico N 1 Proporción de la oferta de licenciatura en 
artes plásticas y afines, según el sector privado y 

público. Elaboración propia en base al SNIES 
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Nacional de Bogotá, (UPNB) oferta la Licenciatura en Artes Visuales valorando “la experiencia 
creativa al interior de las manifestaciones visuales y pedagógicas, a través de la 
experimentación, la pedagogía y el arte con una actitud responsable, creativa, analítica y 
crítica” Formar en la investigación, para la investigación y través de la investigación (UPNB, 
2017).  

En la Corporación Universitaria Minuto de Dios de Bogotá (UNIMINUTO) se ofrece la 
Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Educación Artística, con Metodología a 
distancia tradicional, cuya propuesta hace hincapié en la capacidad integradora de los 
diferentes lenguajes artísticos en el proceso formativo, proyectado un ideal de formación 
integral. En la Universidad Surcolombiana, (UNISUR) La Licenciatura en Educación Artística y 
Cultural da importancia a múltiples marcos de referencia, buscando aproximarse a un ideal 
que responda a los intereses tanto de docentes como de educandos, y a la vez de la sociedad 
del conocimiento (I+D+i), brindando valor al proceso de enseñanza aprendizaje en la 
identificación, análisis y resolución de situaciones problemas (ABP), el cual moviliza sus 
procesos de enseñanza aprendizaje. (UNISUR, 2017).  

 

 Licenciaturas afines en Colombia 

Gráfico N 2 Oferta de licenciaturas en artes plásticas y afines en Colombia. Autoría de Sergio Pedraza. Información obtenida 
en la base de datos del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES La investigación tiene un margen de 

error humano, dado que no se tuvo acceso a porcentajes oficiales 

 

Ámbito Internacional. Según los hallazgos del estudio, en el Ámbito de América Latina, se 
encontraron mayor número de licenciaturas similares en países como Argentina, Chile y 
México y menor afluencia en países como Panamá, República Dominicana entre otros.  De 
una muestra de 6 propuestas curriculares8, se encontró que cinco de ellas, se centran en la 

                                                             
8 MUESTRA: Licenciatura en Educación Artística: Universidad Veracruzana, México/Licenciado en bellas artes: 
Universidad de Sevilla, España/Pedagogía en Educación Artística: Universidad Católica Silvia Henríquez, Chile. 
Licenciatura en Artes Visuales. Río Negro Universidad Nacional, España/ Licenciatura y profesorado en Artes 
Plásticas. Universidad Nacional de la Plata, Argentina. /Licenciatura en Artes Visuales. Universidad Michoacana 
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formación de los saberes técnicos de las artes, sin una propuesta curricular específica para la 
formación docente en el campo pedagógico y didáctico; como salvedad La Universidad 
Católica Silvia Henríquez en su programa Pedagogía en Educación Artística, promueve una 
línea de formación que potencia el campo artístico y pedagógico donde la formación se centra 
en la enseñanza para establecimientos de educación básica y media.  

3.6.2. Análisis comparativo en el nivel de posgrados  

Especializaciones 

En el Ámbito Regional hay una oferta amplia de propuestas a nivel de educación en 
universidades como la UDEA, hay una propuesta de Gestión Educativa ofertada por la 
Universidad Católica Luis Amigó, una Especialización en Procesos Creativos, de la Universidad 
de San Buenaventura (UBS) pero no hay ninguna específica en educación en artes plásticas. 

En el Ámbito Nacional hay variadas especializaciones en educación, pero casi todas se 
concentran en la ciudad de Bogotá (46%) y Medellín (31%). Hay una Especialización en 
Educación Artística Integral de la UNAL de Bogotá, pero no hay ninguna específica en la 
enseñanza de las artes plásticas.  

En el Ámbito Internacional se encontró la propuesta de la OEI en convenio con la Universidad 
de Valladolid con una Especialización en Educación Artística, Cultura y Ciudadanía, en la 
modalidad On Line con el objeto de “desvelar las posibilidades que las artes aportan a la 
mejora de la educación y en adquirir formación relacionada con los procesos que intervienen 
en la organización, diseño y desarrollo de proyectos de Educación Artística, así como con la 
elaboración de materiales educativos específicos” (OEI y Universidad de Valladolid, 2017). 

Maestrías  

En el Ámbito Regional hay una oferta de Maestrías orientadas al campo de la educación en 
donde se hace especial énfasis en la formación de docentes de educación superior, la 
pedagogía, las tecnologías de la información y la comunicación, el arte, la historia del arte y 
el desarrollo humano. Sin embargo, no hay maestrías de educación en artes plásticas. 

En el ámbito nacional, aunque hay una gama de maestrías amplia, sólo hay un Magister en 
Artes Plásticas y Visuales. en la UNAL de Bogotá (UNAL, 2017).  

En el Ámbito Internacional, aunque hay pocas, sí hay maestrías relacionadas con la enseñanza 
de las artes, aunque no son específicas en artes plásticas. La Universidad Veracruzana  tiene 
como objetivo de su Maestría en pedagogía de las artes, renovar y transformar los procesos 
de enseñanza-aprendizaje hacia la comprensión positiva en la vida social e institucional de la 
educación artística y del docente;  La Universidad de Barcelona propende por analizar las 
implicaciones de una educación interdisciplinaria en la experimentación analítica de las 
manifestaciones artísticas en los currículos escolares; el posgrado de la Universidad de 
Guadalajara, Maestría en educación y expresión para las artes, se orienta al desarrollo de 
estrategias innovadoras en la enseñanza  de las artes; en el caso del CENART (Centro Nacional 
de las Artes, México), la Maestría en Desarrollo Educativo (Línea Educación Artística),  busca 
atender las necesidades diversas de los programas de formación, intervención e investigación 

                                                             
de San Nicolás de Hidalgo, México 
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pedagógica de las artes; y La Complutense de Madrid en su Máster universitario en 
instituciones sociales y culturales orienta sus esfuerzos al estudio en contextos no formales. 

 

Ámbito internacional de maestrías afines 

Universidad Maestría Ciudad  

UNIVERSIDAD VERACRUZANA Maestría en pedagogía de las artes MÉXICO 1.  

CENTRO NACIONAL DE LAS ARTES 

CENART 

Maestría en desarrollo educativo Línea educación 

artística 

 2.  

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA Maestría en educación y expresión para las artes MÉXICO 3.  

UNIVERSIDAD DE BAJA CALIFORNIA Maestría en educación en el área de educación artística MÉXICO 4.  

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE 

MADRID 

Máster universitario en instituciones sociales y 

culturales 

ESPAÑA 5.  

UNIVERSIDAD DE BARCELONA Máster de educación interdisciplinaria de las artes ESPAÑA 6.  

UNIVERSIDAD DE JAÉN Máster Universitario en Investigación y Educación 

Estética: Artes, Música y Diseño 

ESPAÑA 7.  

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 

MADRID 

Máster Universitario en Arte terapia y Educación 

Artística para la Inclusión Social 

 

ESPAÑA 8.  

Tabla 3 Ámbito internacional de maestrías y afines. Análisis Sergio Pedraza en base a páginas institucionales 

 

Doctorados 

Ámbito regional y nacional  

En la oferta de Doctorados no se 
encontraron programas relacionados 
directamente con la enseñanza de las 
artes plásticas, aunque existen 
doctorados en Educación; en Ciencias de 
la educación; en lenguaje y cultura; en 
didáctica y en Formación en Diversidad. 

Ámbito Internacional los programas de 
doctorado se convierten en una 
propuesta interesante que permite a los 
graduandos de la Licenciatura en Artes 
Plásticas proyectar su labor investigativa. 
Entre los objetivos que desarrollan estos 
pocos doctorados están, Implementar 
herramientas tecnológicas en el 
desarrollo de las investigaciones, compartir conocimientos y metodologías de investigación y 
la integración a comunidades de investigación, desarrollar investigación en los campos 
relacionados con las artes y la educación, generar investigaciones dentro del área de la 
educación artística y la cultura visual. Aportar al mejoramiento de la educación y en adquirir 
formación relacionada con los procesos que intervienen en la organización, diseño y 
desarrollo de proyectos de Educación Artística, así como la elaboración de materiales 
educativos específicos. 

 

 

Gráfico N 3 Doctorados afines en Colombia 

 
Gráfico N 4 Doctorados afines en Colombia 
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Doctorados internacionales afines 

Universidad Doctorado País  

BARCELONA, COMPLUTENSE DE 

MADRID, GERONA Y GRANADA 

Doctorado Interuniversitario en Artes y 

Educación 

ESPAÑA 1.  

UNIVERSIDAD CASTILLA DE LA MANCHA Doctorado en Investigación en 

Humanidades, Artes y Educación 

ESPAÑA 2.  

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 

CHIHUAHUA 

Doctorado en educación artes y 

humanidades 

MÉXICO 3.  

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 

BARCELONA 

Doctorado en Didáctica de la Educación 

Física, de las Artes Visuales, de la 

Música y de la Voz 

BARCELONA 4.  

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE 

MADRID 

Doctorado formación en educación 

artística, investigación, creación y 

docencia en bellas artes 

MADRID 5.  

Tabla 4 Doctorados internacionales para la enseñanza de las artes plásticas. Fuente: análisis propio en base a páginas 
institucionales. 2017 

 

3.7. Rasgos distintivos de programa 

3.8. Perfiles 

3.8.1. Perfil del estudiante 

Perfil de ingreso 

El criterio de selección de los estudiantes de ingreso mediante un examen de admisión pública 

por méritos intelectuales de la Licenciatura en Artes Plásticas, obedece al propósito de 

equidad, inclusión, e igualdad educativa, del gobierno nacional, y de la Universidad de 

Antioquia, el respeto por los derechos constitucionales para el ingreso de las minorías, y la 

concepción férrea de que ni el arte ni la enseñanza de las artes es privilegio de dotados, sino 

elecciones libres del pensamiento. Dado lo cual el programa aspira a que el estudiante de 

ingreso, sea una persona con conocimientos y saberes básicos en ciencias, lenguaje y cultura, 

con vocación docente, ávida de una formación en saberes pedagógicos y artísticos, y el 

desarrollo de sus dimensiones humanas y profesionales para aportar a la enseñanza de las 

artes plásticas y sus múltiples sujetos y entornos de aprendizaje.  

Perfil de egreso 

El Licenciado en Artes Plásticas egresado del programa, es un docente competente, creador, 

sensible, crítico y reflexivo, consciente de su acción educativa, agenciando sus saberes y 

prácticas con intención, conocimiento y comprensión pedagógica y estética para darle sentido 

a su ejercicio. Es un maestro generador de saberes y prácticas significativas, un agente 

investigador y problematizador continuo de su hacer, entornos y sujetos de aprendizaje. Es 

un intelectual transformativo que  como docente entusiasta de artes plásticas, estimula el 

saber crítico, la alegría de vivir, la dinámica de la existencia, la autoexpresión, la 
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experimentación, la exploración, la problematización, la investigación, la participación y la 

subjetivación del saber, potenciando las dimensiones humanas, sensibles, lúdicas, expresivas, 

simbólicas, cognitivas, comunicativas, semiológicas, estéticas, teóricas, históricas, críticas, 

culturales, ambientales, políticas y sociales que el arte despliega como saber y práctica 

individual y colectiva, pedagógica y educativa, disciplinar y cultural, local y global. Así mismo 

es un docente que articula creativamente en su ejercicio pedagógico los medios técnicos, 

tecnológicos y educativos que emergen permanentemente en la cultura, y es gestor cultural, 

innovador, emprendedor y promotor de iniciativas de educación artística como alternativas 

de participación, producción y reconstrucción del tejido cultural del país. Del mismo modo, es 

un docente con altos valores éticos, morales y críticos que busca generar sensibilidad, 

identidad, respeto, participación, inclusión, alteridad, diversidad, pluralidad, 

multiculturalidad, cultura y democracia como valores cívicos tejidos mediante su ejercicio 

pedagógico. 

3.8.2. Perfil de los docentes 

El docente del programa de Licenciatura en Artes Plásticas, es un profesional con saberes e 

inquietudes afines a la enseñanza de las artes plásticas, con excelencia académica, con título 

de maestría o doctorado en educación en artes plásticas, educación, pedagogía, o en 

educaciones de las artes. Es un profesor con identidad institucional, que da vida a los ejes 

misionales: docencia, investigación y extensión. Se rige por la ética profesional, la vocación 

de servicio, la Constitución Nacional y las normas establecidas por la Universidad y la Facultad 

de Artes, y atendiendo particularmente al ACUERDO SUPERIOR 083 de julio 22 de 1996, 

(UDEA, 2016) es un servidor público comprometido con el conocimiento y la solución de los 

problemas sociales, que con criterios de excelencia académica y en el marco de la autonomía 

universitaria, aspira a participar en la prestación de un servicio público, cultural, inherente a 

la finalidad social del Estado. Es un profesor que tiene un compromiso profesional y ético con 

el proceso de formación integral de los estudiantes del programa, y con el ejemplo transmite 

valores universales: curiosidad intelectual, que le permite expandir el conocimiento por la 

propia búsqueda e investigación; con respeto por los demás, expresado en la disposición para 

escucharlos y comprender sus puntos de vista; con capacidad para manifestar el desacuerdo 

con otros mediante la argumentación e insaciable búsqueda y construcción de la verdad en 

espacios de libertad e igualdad.   

 

3.8. Coherencia del programa con los principios institucionales 

La Licenciatura en Artes Plásticas como proyecto educativo para la formación de formadores 

en artes plásticas, se articula a los principios institucionales de Igualdad, Autonomía, 

Universalidad, Libertad de Cátedra y de Aprendizaje, Excelencia Académica, 

Interdisciplinariedad, Investigación, Docencia y Participación, apoyados en los principios 
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rectores expresados en el Reglamento estudiantil, Artículo 2, que establece la necesidad de 

desarrollar en los estudiantes “una actitud científica y crítica que les permita tener acceso a 

los conocimientos en forma libre y consciente” para contribuir al “desarrollo de habilidades 

que le permitan acceder al proceso de aprendizaje. Para ello procurará descubrirle todas las 

fuentes posibles de información, como también adiestrarlo en los métodos necesarios para 

utilizarlas apropiadamente” además de proporcionarle “los elementos necesarios para 

entender la personal ubicación dentro de la sociedad, los valores culturales de la misma y las 

responsabilidades ante ella”. El programa, también acoge los lineamientos académicos de la 

Universidad definidos en los siguientes artículos del Reglamento: 

Artículo 3. La función docente-investigativa estará encaminada, fundamentalmente, a 

promover la creatividad en los campos de la ciencia, las artes y las técnicas, al estudio crítico 

y responsable, para buscar solución a los problemas nacionales.  

Artículo 4. El proceso de enseñanza aprendizaje, para el cumplimiento de la misión de la 

Universidad, es la interrelación de profesores y estudiantes, con la utilización de los medios 

instrumentales necesarios para que, mediante el aprovechamiento de aptitudes y actitudes, 

se produzca en el educando el necesario cambio de conducta que todo aprendizaje significa.  

Artículo 5. Para cumplir su objetivo el proceso de formación debe desarrollarse dentro de 

claros criterios éticos y académicos, de tal forma que se dé un clima favorable donde 

imperen la razón, el mutuo respeto, la libertad de cátedra y la libertad de aprendizaje. Debe 

además cultivarse, con respeto por la función humana y social de la educación superior, una 

actitud de sana crítica, que estimule la búsqueda permanente de nuevas expresiones de la 

ciencia, la cultura, el arte y nuevas formas de desarrollo social.  

Artículo 6. Se entiende por libertad de cátedra la discrecionalidad que tiene el docente pare 

exponer, según su leal saber y entender y ceñido a los métodos científicos, los conocimientos 

de su especialidad y la que se reconoce al alumno para controvertir dichas exposiciones 

dentro de los presupuestos académicos.  

Artículo 7. Se entiende por libertad de aprendizaje la que tiene el estudiante para acceder a 

todas las fuentes de información científica y para utilizar esa información en el incremento y 

profundización de sus conocimientos.  

De acuerdo a estos principios, en el desarrollo de su misión de docencia, investigación y 

extensión, el programa define como estrategias académicas: 

Conocimiento y enseñanza crítica. Transformar el aula en un espacio de problematización 

del saber y de la realidad, a través de la investigación, la experiencia, la participación, el 

trabajo colaborativo, la inclusión, el dialogo horizontal y la pluralidad. 
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Pluralidad. Optar por la pluralidad y el diálogo de saberes, como ejercicio democrático 

imprescindible en el aula y en la integración colegiada entre docentes. 

Evaluación. Estimular la producción académica de alta calidad, según estándares científicos 

internacionales, así como promover experiencias significativas, prácticas y espacios de 

participación, socialización, presentación, debate, puestas en escena y demás procesos de 

evaluación formativa.  

Difusión académica.  Promover la difusión de los productos generados en los cursos a través 

de entornos virtuales, y la publicación anual de los artículos de trabajos de grado en revista 

impresa, con difusión en países hispanoparlantes.   

Formación continua. Apoyar el desarrollo de la formación continua de docentes y 

estudiantes del programa mediante eventos, seminarios, congresos e intercambios.  

Formación de posgrado. Ampliar las perspectivas de formación del programa, desde la 

conformación de un magister y un doctorado en Educación Artística. 

Movilidad e intercambio académico.  Velar por el desarrollo de actividades de participación 

e intercambio académico de estudiantes y docentes a nivel regional, nacional e internacional, 

en distintos espacios, ámbitos y redes de alto nivel académico. 

Proyección docente. Promover el desarrollo de iniciativas y proyectos que favorezcan la 

difusión de la producción académica de los docentes, en distintos medios. 

Cualificación docente. Velar por la cualificación de los docentes actuales, y por la 

incorporación de profesores con posgrado y licenciaturas afines al programa.   

Autoevaluación permanente.  Garantizar la mejora continua y acreditación de alta calidad, a 

través de la autoevaluación y planes de mejoramiento permanentes. 

 
 
 

4. Componentes pedagógicos y curriculares 

 
4.1. Componentes pedagógicos 

 

4.1.1. Concepción de enseñanza - aprendizaje: fundamentación pedagógica 

La Licenciatura en Artes Plásticas 1436, es un programa de formación superior de docentes 
en artes plásticas, de modalidad presencial, con 10 semestres de duración, durante los cuales, 
el estudiante cursa 161 créditos, distribuidos en asignaturas teórico-prácticas, talleres, 
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laboratorios, seminario-talleres y seminarios complementarios, todos ellos articulados a un 
Sistema integrado de Campos de Formación, que parte de la Educación artística como campo 
conceptual de la enseñanza de las artes, interdisciplina capaz de albergar los distintos saberes, 
teorías, concepciones y prácticas, indispensables en la formación integral del licenciado, para 
dar respuesta a las múltiples problemáticas de su ejercicio pedagógico en contexto. Desde 
éste escenario disciplinario múltiple y diverso, la educación en artes plásticas, se potencia 
como campo interdisciplinario en donde confluyen la educación artística, la pedagogía y las 
artes plásticas como disciplinas en diálogo, históricamente imbricados y desde los cuales el 
estudiante problematiza críticamente la enseñanza de las artes plásticas a lo largo de la 
carrera.  

De acuerdo a éstas búsquedas, el modelo pedagógico del programa es holístico, atendiendo 
la libertad de cátedra y de aprendizaje, y el desarrollo del conocimiento crítico mediante 
distintas perspectivas, tradiciones, paradigmas y modelos pedagógicos, sin imponer ninguno, 
integrados por la metodología por Problemas, Preguntas y Proyectos (PPP) permitiendo que 
el futuro docente, se empodere críticamente como agente activo y transformador de su 
campo de estudio, a través de la investigación formativa, la participación, y la 
problematización del saber en contexto entre otras diversas técnicas.  

Dada la complejidad y diversidad de prácticas, teorías, y problemas que el programa aborda, 
esto implica profundizar en multiplicidad de enfoques cuya pluralidad epistemológica 
enriquece el saber y la práctica educativa. Por ello, entre otras posibilidades para alcanzar 
éste propósito, desde el espíritu de la tradición del arte, el programa incluye entre muchos 
otros, el estudio de la filosofía estética de clásicos como Platón, Aristóteles, Kant, Vassari, 
Hegel, Husserl, Heidegger, Arnheim, y Gombrich, además de incluir asignaturas en Historia 
del Arte: Antiguo, Medieval, Moderno, y Arte Colombiano del siglo IX. Del mismo modo acoge 
el estudio de autores clásicos de la tradición pedagógica como Comenio, Rousseau, 
Pestalozzi, Coussinet, Montessori, Ferrer y Herber, y ofrece asignaturas como Teorías 
Curriculares y Contexto. Además, recoge la tradición en educación artística a través de 
autores como Schiller, Stern, Lowenfeld, Read, Gardner y Kellog, entre otros, y oferta 
asignaturas como Tradiciones y Paradigmas en Pedagogía y Educación Artística, 
considerando, que la epistemología, la historia y la tradición, pueden recontextualizarse y son 
la base para entender el presente y visionar el futuro de la pedagogía y de la educación en 
artes plásticas.  

Así mismo, entendiendo que el saber como la realidad es múltiple, holístico y dinámico, a 
partir del paradigma interpretativo, el programa busca problematizar los preceptos, 
conceptos, afectos, significados, significaciones y concepciones, y más que aportar 
explicaciones, llegar a la intersubjetivación del saber, a través de la problematización, el 
dialogo y la horizontalidad como pacto político en el aula. Por lo anterior, la licenciatura 
asume como propósito, la comprensión de lo único y particular del sujeto en formación, 
frente a la recontextualización de los saberes, desde la experiencia, la indagación, la práctica 
y la investigación de la realidad, en su existencia múltiple, compleja, diversa, y cambiante, 
como estrategia para que el estudiante objetive autónomamente el saber desde el ámbito de 
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los significaciones propias y colectivas, y contraste los discursos, tradiciones, teorías y 
conceptos instalados. Para apoyar esta visión, el programa ofrece interpretaciones amplias 
de las artes plásticas desde distintos autores, épocas, disciplinas y enfoques, como los de 
Husserl, Heidegger, Saussure, Debray, Strauss, Gourhan, Gadamer, Deleuze, Guatari, 
Foucault, etc., y ofrece asignaturas como Estética Contemporánea y Crítica Artística. Además, 
incluye autores desde la pedagogía como Berstein, y Tikunoff, y cursos como Formación y 
Constitución de Subjetividades. Con el mismo espíritu comprensivo que encarna este 
paradigma, incluye, el estudio de diversas concepciones relativas a la educación artística y la 
enseñanza de las artes plásticas, de autores como Steiner, Stern, Read, Lowenfeld, Kellog, 
Gardner, Acaso y Merodio, entre otros, y materias como Políticas Educativas y Formación de 
Docentes en Artes y, Educación Artística Cultura y Diversidad. 

De forma similar, acogiendo la autorreflexión, como proceso de conocimiento, la licenciatura 
se apoya en el espíritu del paradigma sociocrítico, para logar desmontar la verticalidad de la 
enseñanza, la incuestionabilidad del saber, alojando la pregunta permanente por el ejercicio 
pedagógico en contexto, impulsando la investigación formativa a través de proyectos y 
prácticas pedagógicas investigativas, que, desde un proceso dialéctico y consensuado, vaya 
generando una nueva consciencia interpretante, actuante y transformativa de la realidad 
educativa. Por ello se retoman diversos autores de la pedagogía entre ellos: Freire, Giroux, 
Apple, Carr, Kemmis, Habermas, Gramsci, McLaren, Apple, Zuluaga, Echeverri, y Estanislao 
Zuleta y asignaturas como Educación, Saber y Poder. Así el conocimiento crítico se constituye, 
en fuente de la enseñanza y en campo de problematizaciones y preguntas que dentro y fuera 
del aula permiten desinstalar, reinterpretar o acoger las certezas, regulaciones, formas, 
normas, tradiciones, prácticas y hegemonías discursivas, que regulan las 
autorrepresentaciones individuales y colectivas de la enseñanza del arte.  

A partir de ésta diversidad y variedad de teorías, concepciones, paradigmas y métodos que 
nuestra perspectiva holística incluye, -entre otras posibles, la acción educativa pasa de la 
teoría y las abstracciones establecidas, a las problematizaciones, discusiones, 
reelaboraciones, y elaboraciones, como construcción conceptual y dialógica del estudiante 
con el otro y lo otro, frente al conocimiento y su práctica viva, en donde no cabe una respuesta 
inmediata a partir del sistema conceptual preexistente. Además, la pregunta, plantea una 
respuesta efectiva a un problema y en tal sentido señala sus límites y métodos. En 
perspectiva, la posibilidad de aprendizaje desplegada como construcción intersubjetiva, “no 
tiene intereses relacionales, ni técnicos, ni científicos al objeto de poder controlar el 
conocimiento” (GIROUX, 1980, 335), sin dejar de estimular y evaluar, que el estudiante 
analice, explore, reflexione e interpele sobre bases académicas, investigativas y prácticas, 
dado lo cual, los objetos de análisis científico en el programa, aunque son aspectos o 
fenómenos de la realidad no cuantificables, medibles o reproducibles en forma exacta, que 
parten de los sistemas de investigación y concepción preexistentes, se aspira a producir nuevo 
conocimiento, sin desconocer que tanto la episteme, la historia y las tradiciones, son parte 
substancial del objeto o fenómeno pedagógico puesto en relación. 

Por ello la pregunta problematizadora, señala los límites de los problemas pedagógicos, 
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artísticos y científicos, en los cursos del programa, entendidos como ejes conceptuales, a 
través de los cuales desplegar los conocimientos comprensivos de los conceptos, fenómenos 
y procesos, complejos, divergentes y múltiples de sus objetos de estudio. Puesto que la 
realidad de la enseñanza de las artes plásticas no está constituida por hechos objetivos 
externos al licenciado en formación, sino por significaciones, símbolos, e interpretaciones 
acabadas por él mismo, que, desde sus capacidades académicas, deseos y sensibilidades, 
puede llegar a transformar en potencial formativo en los entornos de aprendizaje. En otros 
términos, lo anterior implica que, el programa apueste por una metodología horizontal, 
mediada por problemas, preguntas y proyectos (PPP) entre otras opciones metodológicas, 
que posibiliten que la problematización, la experiencia, la investigación y el conocimiento 
disciplinar, sea tramitada por las motivaciones, las preguntas y el diálogo horizontal, donde 
todas las voces sean escuchadas, y en las aulas afloren espacios de reflexión crítica, política y 
sensible de la realidad problema investigada. 

 

4.1.2. Modalidades y métodos docentes. Didácticas 

Modalidad del programa.  

La Licenciatura en Artes Plásticas 1436, es un programa de modalidad presencial, de 10 
semestres, correspondientes a 161 créditos académicos. 

Procesos virtuales 

Intensidad virtual. En el programa, un 10% de la actividad de los cursos, es dedicado al trabajo 
virtual, a través de diferentes medios, soportes, plataformas y estrategias pedagógicas, según 
las necesidades, procesos y recursos de cada asignatura. 

Recursos y entornos virtuales. En el ámbito de la Facultad de Artes, la comunidad educativa 
de la licenciatura, cuenta con recursos de comunicación como el correo institucional, y de 
información como la página, el Boletín y las Redes sociales de la Facultad de Artes. También 
a través de los cursos, los estudiantes cuentan con recursos didácticos en línea como el 
Classroom de Trabajo de Grado, páginas, blogs, documentos, y canales virtuales, además de 
publicaciones como Artes la Revistas digital e impresa, y el Informativo virtual TG de Trabajo 
de Grado. Además, la licenciatura cuenta con un Aula de sistemas, un Centro de 
Documentación con acceso a internet y a computadores, una Red Wiffi gratuita, y aulas 
dotadas de televisores de gran formato con CPU para acceso a internet, y otros medios de 
enseñanza-aprendizaje massmedia como video beam y portátiles. 

Comunicación digital. Además, la Universidad de Antioquia, a través de la página 
institucional, ofrece información y canales de participación a través de Gobierno en línea, 
UdeA Noticias, Redes sociales, y Agenda de eventos, además de prestar servicios como 
Oriéntese, Proyectos estratégicos, Servicios en línea, y Estudiar en la UdeA. El Alma Mater 
también promueve servicios de comunicación digital como UdeA Televisión, con programas 
como Red Visual, Canal U, y Zoom Canal Universitario, y promueve información educativa y 



Vicerrectoría de Docencia. Universidad de Antioquia 63 

 

 

académica a través de la Emisora Cultural, y medios de información y prensa escrita, como el 
Periódico y el Suplemento Alma Mater, las revistas Debates, y Balance Social, entre otras 
publicaciones. 

Investigación on line. La Universidad como centro de cultura posee una de las bibliotecas más 
completas de Latinoamérica, y una Red de bibliotecas con acceso a material físico, y además 
virtual para la investigación a través de sistemas como Opac, entre otros, como las bases de 
datos Alfaomega, Apa Psyc Net, DOAJ (Directory of Open Acces Journals) Libre acceso, 
Bibliotechnia, ASTM (American Society for Testing and Materials), Blackwell Reference Online, 
Cambridge Journals Online, DialNet, Ebooks 7-24, ERIC (Libre Acceso), Hapi Online (Libre 
acceso), Jstor, Normas Icontec, OECD, SAGE, Scielo (Libre acceso), Science Direct, Scopus, 
Springer Link, Web of Science, y Wilson, disponibles para todos.  

Gestión en línea. A nivel administrativo, el programa tiene libre acceso a las plataformas 
institucionales, para la gestión académica, administrativa, de extensión e investigación, a 
través de los cuales, se gestionan matrículas, peticiones, cartas, documentos, notas, planes 
de trabajo, certificaciones, estadísticas, entre otras alternativas virtuales que permiten 
agilizar trámites, consultas y tareas de administradores, docentes y estudiantes. Además, 
docentes y administrativos vinculados, cuentan con el curso “Vivamos la Universidad” 
programado por la Vicerrectoría Administrativa, y tienen acceso a variada programación de 
cursos gratuitos de actualización y complementación profesional en modalidad presencial y 
virtual, y otros de libre acceso para estudiantes y docentes de cátedra.  

Formación digital. El programa, incluye áreas dedicadas al aprendizaje de lenguajes artísticos 
a través de medios digitales, desde el Área Digital, integrada por los cursos Imagen Digital I, 
Ilustración Digital, Animación Digital y Lenguajes Audiovisuales. También brinda un área de 
Fotografía, con laboratorios y talleres de Fotografía I, Fotografía Blanco y Negro, Fotografía 
Digital y Fotografía, todos ellos equipados con tecnología digital. Además, la licenciatura 
propone a mediano plazo, introducir como alternativa didáctica, la modalidad 100% virtual 
en algunos cursos como Formación Ciudadana y Constitucional, Inglés, Políticas y Formación 
de Docentes en Artes, Educación Artística y Tics, entre otras, según vayan creciendo las 
demandas del programa y las necesidades de trabajo virtual de sus estudiantes. 

Procesos presenciales. 

Sumado a los medios virtuales, la didáctica del programa es variada acorde a su modelo 
pedagógico holístico y el ideal de conocimiento crítico que propone. Desde esta perspectiva, 
los Campos de Formación que constituyen el programa, incluyen distintas estrategias 
pedagógicas, didácticas, y de evaluación, entre otras alternativas formativas que posibilita la 
libertad de cátedra y la metodología por Problemas, Preguntas y Proyectos (PPP).  

 En el campo de Formación Pedagógica, se incluyen actividades teóricas y prácticas de 
observación pedagógica, Trabajo de Grado, salidas y trabajo de campo, salidas in situ, 
debates, diálogos, foros, participación, cooperación en equipo, visualizaciones, 
experimentaciones, instalaciones pedagógicas, relatos, socializaciones, asesorías, 
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escritura de ensayos, informes, laboratorios de educación artística integral, y prácticas 
pedagógicas investigativas de extensión social.  

 En el campo de Formación en Artes Plásticas, se realizan actividades de investigación 
teórica, estética y artística, Memorias de Grado, laboratorios, talleres, lectura 
interpretación y producción textual, críticas, trabajos teóricos y artísticos individuales y 
colectivos, visualizaciones, experimentaciones, exploraciones, visitas, trabajos de campo, 
exhibiciones, montajes, y confrontaciones, además de exámenes diagnósticos, y la 
construcción dialógica mediante conversatorios, asesorías y debates. 

 

Metódica del programa 

 Objetivo. Organizar los mecanismos de acción, que le permitan al programa, 
mantener la eficiencia, cobertura, calidad y pertinencia. 

 Metodología. Introducir nuevas perspectivas pedagógicas a través del diálogo, el 
debate, el consenso, y el análisis diagnóstico de problemáticas. 

 Instrumentos. Normas externas, institucionales, de Facultad, del programa, 
Documentos de Acreditación, Documentos de Autoevaluación, Documentos de 
Reforma, Diagnósticos, Proyecto Educativo de Facultad, Documento Maestro, 
Encuestas, Acuerdos, Reuniones, Asambleas y Debates del programa.   

Mecanismos políticos 

 Organización. La organización del programa, está a cargo del Consejo de Facultad, el 
Departamento de Artes Visuales, el Comité de Carrera, el Comité de Autoevaluación 
Permanente del Departamento de Artes Visuales, el Comité de Evaluación del 
programa, órganos de administración de las áreas, cursos y proyectos, y la 
Representación Estudiantil.  

 Participación. Los mecanismos de participación de la comunidad educativa en los 
procesos de transformación curricular, cambio y autoevaluación del programa, son la 
representación estudiantil, profesoral y administrativa, como mediadores de las 
decisiones colectivas, para establecer acuerdos, mediado por las facultades otorgadas 
al Consejo de Facultad, y los distintos órganos administrativos del programa. 

 Comisiones y equipos. Para consolidar los procesos y documentos de reforma, cambio 
de programa, autoevaluación, etc., normalizados por el Estado, el jefe de 
Departamento, nombra Equipos, Comisiones, Comités o responsables. Una vez 
finalizado el documento respectivo, es socializado a la comunidad educativa, y por 
única vez, se aprobará o no cualquier modificación, antes de pasar a evaluación de los 
órganos administrativos. 
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Mecanismos de supervisión de la calidad educativa 

 Examen de admisión. El cupo de estudiantes nuevos, de ingreso y transferencia, será 
fijado semestralmente, según la capacidad locativa y fiscal del programa. El puntaje 
de ingreso, será designado, según lo estipulado por la UDEA con tal fin.  

 Evaluación docente. Funciona, según el reglamento institucional y lo estipulado por el 
Consejo de Facultad. 

 Autoevaluación docente. Funciona, según el reglamento institucional y lo estipulado 
por el Consejo de Facultad. 

 Proyectos de mejora y mantenimiento. Los proyectos de mejora deberán contar con 
el aval del Jefe de Departamento, el Comité de Carrera y el Consejo de la Facultad. 

 Medición permanente del programa. Como mecanismo para medir la cobertura, 
eficiencia y calidad del programa, el diagnóstico, tanto a nivel científico como 
académico, será la pauta para determinar soluciones y acciones colectivas, en 
consonancia con las normas externas e internas que le competen. Para tal caso, el 
programa propone los siguientes mecanismos de medición permanente de la calidad 
del programa, y los resultados obtenidos, serán evaluados por las Comisiones de 
autoevaluación encargadas. 

Evaluación académica 

o Reuniones de área. Los equipos académicos de las áreas, dispondrán de 12 
horas semestrales para reuniones. Al menos 2 horas, 3 veces por semestre, las 
sesiones son presenciales, para debatir los aspectos pedagógicos, curriculares, 
y propuestas de mejora. Al finalizar el semestre, los coordinadores de las áreas, 
deben diligenciar la evaluación del área en el programa, en Formulario de 
Google. 

o Comité de autoevaluación permanente del Departamento de Artes Visuales. 
Tiene por función velar por la calidad, eficiencia y eficacia de los programas del 
Departamento, mediante el debate permanentemente abierto de sus 
problemas y soluciones de mejora.  

Mecanismos pedagógicos 

Acompañamiento pedagógico 

 Tutorías. Funcionarán según lo designe la institución. En todo caso, las tutorías del 
programa, se consignarán en Formulario de Google Drive, con el fin de hacer 
seguimiento al estudiante, y apoyar el diagnóstico permanente del programa por 
parte del Comité de Autoevaluación. 

 Clases regulares. Estarán integradas por la metodología PPP, con libertad de cátedra, 
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según los lineamientos institucionales, con enfoque en el desarrollo del conocimiento 
científico y crítico. 

 Asesorías. Serán personalizadas, con 2 horas de dedicación semanal por estudiante. 
Además, deberán responder a los lineamientos, instrumentos y propósitos 
establecidos en el área correspondiente. 

 Salidas, trabajos de campo, y prácticas in situ. Deberán cumplir con el seguimiento 
de protocolos como Seguro Estudiantil, ARL, solicitud de transporte, viáticos, permiso 
institucional, y las normas que le sean aplicables. 

 Investigación. La investigación tanto pedagógica como artística, hace parte 
transversal del programa para alcanzar sus fines de conocimiento crítico. En todo caso 
será formativa. 

 Prácticas académicas. Como extensión social, las prácticas pedagógicas investigativas 
tienen un compromiso ético de continuidad, eficiencia, pertinencia y calidad 
académica, y del mismo modo el Trabajo de Grado.  

 Prácticas de observación. Las Prácticas de Observación del programa, deben generar 
sólo una producción académica por semestre. Para tal fin, el área involucrada, 
generara el instrumento, los métodos y mecanismos de integración del trabajo. 

 Laboratorios de educación artística integral. El principio formativo de los 
laboratorios, es la integralidad pedagógica y didáctica para la enseñanza de las artes 
plásticas. La creación artística es parte de su dinámica, pero no su eje, ni su 
competencia. 

 Talleres y laboratorios de lenguajes artísticos. Los talleres y laboratorios de lenguajes, 
tienen una función tanto formativa como académica. Por tanto, los resultados de la 
obra se evalúan según un proceso gradual de formación. 

 

 
4.1.3. Evaluación de los aprendizajes 

 
Concepción de evaluación en el programa. 

La evaluación formativa.  

Como continuidad del aprendizaje, la evaluación es un medio para seguir formando, 
enseñando y motivando; en tal sentido, sus metas, alcances, condiciones, componentes, 
modalidades, mecanismos, y momentos, son resultantes del examen reflexivo de los fines, 
carácter, duración, contenidos, métodos y estrategias plantadas en los cursos, teniendo en 
cuenta el proyecto educativo institucional (PEI), el modelo pedagógico de la Facultad, del 
programa y  los criterios establecidos en los estándares de calidad de la educación superior y 
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las licenciaturas. De tal modo, la evaluación, compromete tanto al estudiante, como al docente 
y a los fines de aprendizaje puestos en marcha, siendo el resultado parcial, de una lectura 
holística, de las realidades educativas que se ponen en juego.  
 

Competencias evaluadas en el programa. 

Competencias en pedagogía. De acuerdo con los Lineamientos de calidad para las licenciaturas 
en educación. (MEN, 2014, pp; 8 – 9), los licenciados deben formarse y por tanto, evaluarse en 
las siguientes competencias: 

Enseñar. Competencia para comprender, formular y usar la didáctica de las disciplinas con el 
propósito de favorecer los aprendizajes de los estudiantes y con ellos el desarrollo de las 
competencias propias del perfil profesional. Esta competencia involucra: 

 Comprender el uso de la didáctica de las disciplinas en la enseñanza. 

 Diseñar proyectos curriculares, planes de estudio y unidades de aprendizaje. 

 Promover actividades de enseñanza y aprendizaje que favorezcan el desarrollo 
conceptual, actitudinal y procedimental de los estudiantes. 

Formar. Competencia para reconceptuar y utilizar conocimientos pedagógicos que permitan 
crear ambientes educativos para el desarrollo de los estudiantes, del docente y de la 
comunidad. Forman parte consustancial de esta competencia, los siguientes elementos: 

 Reconceptualizar y utilizar conocimientos pedagógicos y disciplinares que permitan 
crear ambientes educativos para el desarrollo de los estudiantes, del profesor y de la 
comunidad. 

 Comprender las características físicas, intelectuales y sociales de los estudiantes. 

 Entender la importancia del desarrollo cultural de los estudiantes. 

 Comprender los procesos propios de desarrollo profesional y buscar mejoramiento 
continuo. 

 Vincular las prácticas educativas con el reconocimiento de la institución educativa 
como centro de desarrollo social y cultural. 

Evaluar. Competencia para reflexionar, hacer seguimiento y tomar decisiones sobre los 
procesos de formación, con el propósito de favorecer la autorregulación y de plantear acciones 
de mejora en la enseñanza, en el aprendizaje y en el currículo. Esta competencia implica, entre 
otros elementos:  

 Conocer diversas alternativas para evaluar. 

 Comprender el impacto de la evaluación en el mejoramiento de los procesos 
educativos. 

 Comprender la relevancia de la autorregulación 

Además, según la particularidad y los campos de Formación de la licenciatura, los saberes 
evaluados se describen en la siguiente tabla. 
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Saberes básicos evaluados 

Saberes básicos evaluados en la Licenciatura en Artes Plásticas 1436 

CAMPO DE FORMACIÓN EN PEDAGOGÍA 
Saberes disciplinares Saberes humanos 

 Historia, teorías, paradigmas, y tendencias actuales, de la 
Pedagogía, la Didáctica, las Ciencias de la Educación, y la 
Educación Artística. 

 Discursos y conceptualizaciones sobre el sujeto educativo, su 
desarrollo, aprendizaje y auto identificación.   

 Nociones sobre la enseñanza de las artes plásticas, la 
educación artística y la pedagogía del arte. 

 La educación artística integral como alternativa pedagógica. 

 Elementos políticos, humanos, pedagógicos y didácticos de la 
educación artística incluyente.   

 Técnicas y métodos para la enseñanza de las artes visuales. 

 Mediaciones pedagógicas a través de las Tics. 

 Concepciones y prácticas a cerca de la enseñanza, la 
investigación y la gestión educativa. 

 Políticas educativas, sistemas educativos y sistemas de 
poder. 

 Características y perspectivas pedagógicas de la 
Etnoeducación en la enseñanza de las artes 

 Sentido y pertinencia social de las Practicas pedagógicas 
investigativas y de observación. 

 El trabajo de grado, y sus funciones académicas, 
investigativas y sociales. 

 Problematizar el saber pedagógico, con sentido ético, social, 
académico, y crítico. 

 Valorar las tradiciones, los aportes teóricos y conceptuales 
en el campo de estudio de la profesión, y enriquecerlos con 
los propios. 

 Reconocer los problemas de la enseñanza artística y 
aprender a resolverlos creativamente. 

 Valorar, estudiar, y comprender al sujeto educativo como eje 
de la enseñanza de las artes 

 Asumir la importancia de la profesión docente como servicio 
social. 

 Apreciar la cultura local y universal, el patrimonio y el arte 
como saberes inherentes al ejercicio docente. 

 Apoyar y valorar los esfuerzos de las comunidades, grupos y 
personas vulnerables, para mejorar sus condiciones de vida a 
través del arte. 

 Autogestionar las ideas y proyectos educativos que 
contribuyen al fortalecimiento de la sociedad.  

 Reconocer el aula como espacio político, dialógico y 
horizontal. 

 Apreciar la inclusión, la diversidad y la multiculturalidad, 
como dinámica cotidiana en la enseñanza de las artes. 

CAMPO DE FORMACIÓN EN ARTES PLÁSTICAS 
Saberes disciplinares Saberes humanos 

 Historia, y teorías del arte universal, desde el Arte Antiguo 
hasta el Contemporáneo. 

 Historia del arte colombiano del siglo XIX hasta la actualidad. 

 Historia del arte latinoamericano. 

 Tradiciones estéticas y alternativas contemporáneas. 

 Modelos de interpretación crítica del arte. 

 Hermenéutica, iconografía, e iconología en las artes 
plásticas. 

 Imágenes e iconos representativos de artistas, movimientos 
y estilos artísticos. 

 Relaciones, tensiones y rupturas entre sociedad, cultura, arte 
y sujeto. 

 El arte como relato histórico y posthistórico 

 Construcción del sentido arte, como lenguaje, símbolo, y 
signo.  

 Plano de expresión y plano de contenido. 

 Prácticas artísticas contemporáneas 

 Técnicas de fotografía, dibujo, grabado, pintura, y escultura. 

 Técnicas experimentales de fotografía, dibujo, grabado, 
pintura, y escultura. 

 Pintura, dibujo, escultura y fotografía expandidos. 

 Performance Instalaciones, e intervenciones espaciales. 

 Técnicas básicas de la Producción audiovisual y a animación 
digital 

 Técnicas básicas y creación digital 

 Técnicas de montaje, y exhibición. 

 Investigación, métodos, instrumentos y producción en artes 
plásticas. 

 Problematizar los saberes artísticos, con sentido ético, social, 
académico, y crítico, a través de la investigación artística. 

 Valorar las tradiciones, los aportes teóricos y conceptuales 
en el campo artístico, y enriquecerlos con los propios. 

 Reconocer los problemas de la creación artística propia, y 
aprender a resolverlos creativamente. 

 Valorar, estudiar, comprender, y aplicar las distintas 
técnicas, métodos, procedimientos y técnicas artísticas 
aprendidas y usarlas de manera creativa, consciente y crítica 
como medio de expresión y comunicación. 

 Asumir la importancia del arte en la sociedad, en la escuela y 
en el contexto local. 

 Apreciar la cultura local y universal, el patrimonio y el arte 
como saberes inherentes al ejercicio del arte. 

 Apoyar y valorar los esfuerzos de las comunidades, grupos y 
personas vulnerables, para mejorar sus condiciones de vida a 
través del arte. 

 Autogestionar las ideas y proyectos artísticos que 
contribuyen al fortalecimiento de la sociedad.  

 Reconocer el arte como forma de expresión humana en 
donde todos podemos manifestarnos. 

 Apreciar la inclusión, la diversidad y la multiculturalidad, 
como dinámica cotidiana de las manifestaciones artísticas de 
los sujetos y entornos. 

 Cultivar el arte como herramienta de transformación social a 
través de la enseñanza. 

 Producir obras con calidad y eficacia simbólica en la 
sociedad. 

Tabla 5 Doctorados internacionales para la enseñanza de las artes plásticas. Fuente: análisis propio en base a páginas 
institucionales. 2017 
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Métodos de evaluación académica del programa 

La evaluación académica, se ciñe al reglamento institucional, la Facultad de Artes, y las 
normas internas del programa, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

 El método de medición, parte de traducir a una escala numérica de 0 a 5, la evaluación 
formativa-cualitativa. 

 La evaluación puede hacerse en las modalidades: heteroevaluación, coevaluación y 
autoevaluación. En cualquier caso, la responsabilidad de la nota es del docente, y la 
coevaluación no tendrá efectos cuantitativos. 

 La evaluación, se programa, de acuerdo al calendario académico. 

 Ninguna nota puede superar el 40% 

 La nota mínima es de 3.0   

 No son validables, homologables o habilitables: Los cursos básicos de los Campos de 
Formación, Las Prácticas Pedagógicas Investigativas, y los Talleres y Laboratorios. 

Los métodos, técnicas, instrumentos y herramientas de evaluación, del programa, se 
sintetizan en la siguiente tabla: 

 

Métodos de evaluación 
MÉTODOS DE EVALUACIÓN LICENCIATURA EN ARTES PLÁSTICAS 1436 

METODO POR PREGUNTAS 
Técnicas Instrumentos Herramientas 

1. Debate, foro, 
conversatorio, 
participación 

Argumentaciones, 
conceptos, historia y 
teorías 

Instructivo, portafolios, memorias, bitácoras de clase, participación. 

2. Análisis de 
información 

Lecturas, videos, 
documentales 

Instructivo, ensayos, informes, resúmenes, críticas, reseñas, pruebas y escritos 

MÉTODO POR PROBLEMAS 

Técnicas Instrumentos Herramientas 

1. Problemas y 
solución de 
problemas 

Argumentaciones, 
conceptos y teorías 

Instructivo, portafolios, memorias, bitácoras de clase, participación. 

Experiencias in situ Salidas pedagógicas, visitas, experiencias fuera de aula, fotografías, videos, informes, 
diario, cuestionarios, participación. 

Documentación 
escrita impresa y 
virtual 

Exposiciones orales, presentaciones en medios digitales, pruebas, Informes orales y 
escritos, mapas, gráficos, carteleras, pendones, afiches, infografías, creaciones artístico-
pedagógicas 

Material visual y 
audiovisual 

Pruebas, participación, ensayos críticos y reseñas 

MÉTODO POR PROYECTOS 

A. PROYECTOS TEÓRICOS Y TEÓRICO-PRÁCTICOS 
Técnicas Instrumentos Herramientas 

1. Proyecto de 
observación 
pedagógica 

Argumentaciones, 
conceptos y teorías 

Instructivo, participación 

Estudio de caso Trabajo de campo, instrumentos de recolección, análisis y sistematización de la 
información, informes escritos y orales, instrumentos de verificación, Normas de Estilo. 

Socialización Presentación, blogs, páginas web, video, fotografías, etc. 

2. Proyecto de 
práctica 

Asesoría Participación, protocolos de práctica, compromiso, seguimientos, procesos 

Reportes Instrumentos de Práctica, Estudio diagnóstico, Propuesta Pedagógica, Proyecto de 
Práctica, Normas de Estilo. 

Tutoría Protocolos, asistencia, puntualidad, desempeño, compromiso, evaluación del tutor  
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pedagógica 
investigativa 

Monitoreo Protocolos, puntualidad, desempeño, evaluación del asesor 

Socialización Exposición oral, uso de medios y recursos, puntualidad 

3. Proyecto de 
grado 

Asesoría Participación, compromiso, seguimientos, procesos 
Reportes Instrumentos de Trabajo de Grado,  recolección, análisis, verificación y sistematización 

de la información, informes parciales, final, Normas de Estilo,  

Presentación 
Publica 

 Formato institucional, exposición oral, uso de medios y recursos, puntualidad 

4. Proyectos de 
investigación 
artística 

Argumentaciones, 
conceptos y teorías 

Instructivo, participación 

Reportes Trabajo de campo, Instrumentos de recolección, lecturas, visitas, entrevistas, encuestas, 
testimonios, reseñas, referencias Instrumentos de análisis, sistematización y verificación 
de la información, informes parciales, final, Normas de Estilo 

Socialización Exposición oral, uso de medios y recursos, puntualidad 

B. PROYECTOS Y PROPUESTAS DE CREACIÓN ARTÍSTICA 

Técnicas Instrumentos Herramientas 

5. Proyecto escrito 
Argumentaciones, 
conceptos y teorías 

Instructivo, participación 

Reportes Investigación, argumentación, lecturas, visitas, salidas, entrevistas, encuestas, 
testimonios, reseñas, referencias, diarios, notas, bocetos, videos, fotografías, 
experimentación, propuesta, memorias, bitácoras, reporte escrito 

6. Videos, 
documentales, 
audiovisuales, 
filmuto, video 
arte, video 
instalación, 
video 
experimental, 
canal de video 

Exhibición y 
montaje 

Calidad técnica de imagen, audio, imagen fija, imagen en movimiento 
Iluminación, sonido, escenografía, cámara, guion, montaje, edición, vestuario, efectos, 
créditos 
Idea, concepto, formalización 

7. Audios, radio 
arte, arte sonoro 

Idea, concepto, formalización, composición, armonía, recursos, calidad técnica de audio, 
sonido, frecuencia, intensidad, cobertura 

8. Creación gráfica 
digital o análoga 

Idea, conceptualización, calidad técnica, composición, formato, soporte, recursos y 
medios 

9. Creación gráfica 
exploración 
matérica 

Idea, conceptualización, formalización, composición, formato, soporte, recursos y 
medios 

10. Creación de 
escultura y 
espacios 

Idea, conceptualización, formalización, diseño, recursos, medios, espacios, iluminación, 
dimensiones, soporte, materiales 

11. Creación 
experimental, 
interdisciplinaria 

Idea, conceptualización, formalización, diseño, composición, recursos, medios, espacios, 
dimensiones, soporte, materiales, innovación, protocolos de seguridad y normas legales 

12. Creación 
relacional, arte 
social, arte 
expandido 

instrumentos de verificación, idea, conceptualización, formalización, recursos, medios, 
espacio, soporte, materiales, propuesta de trabajo, integración con la comunidad, 
protocolos de seguridad y normas legales  

13. Proyectos 
artísticos 

Sustentación Claridad, pertinencia y coherencia 

Tabla 6 Métodos de evaluación. Elaboración: Margarita Zapata, 2018, en base al Documento Maestro, 2017. 
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6.1.4 Componentes Curriculares  

Organización de los contenidos curriculares 

Componentes curriculares por campos de formación  

Como Campo de formación interdisciplinaria la educación artística permite problematizar la 
existencia múltiple, plural y diversa de la enseñanza de las artes plásticas, a partir de lo cual 
analizar sus cruces, relaciones y tensiones históricamente imbricados con el arte y la 
pedagogía, como Campos de Formación disciplinaria, que posibilitan la lectura plural, diversa 
y compleja de sus problemas, ampliando las experiencias, prácticas y teorías del ejercicio 
docente, a través de una Formación complementaria que también atiende los principios de 
formación en ciudadanía y el dominio de la segunda lengua en inglés, como competencias 
necesarias del docente en la sociedad global y del conocimiento. 

 Campos de formación de la Licenciatura en artes plásticas 

 
Gráfico 1 Componentes curriculares por Campos de Formación. Fuente: Análisis en base al Documento Maestro 

Componentes curriculares por niveles de formación 

Teniendo en cuenta que Capítulo II: Del programa académico en el Reglamento de Pregrado 
de la UDEA, en el Artículo 23, se establece que “Un programa académico es el conjunto de 
cursos básicos, profesionales y complementarios, y actividades teóricas, prácticas y teórico 
prácticas integradas armónicamente mediante la interrelación de profesores, alumnos y 
recursos instrumentales tendientes a lograr una formación en determinadas áreas del 
conocimiento y a la obtención de un título académico”, la Licenciatura en Artes Plásticas ha 
organizado un Plan de Estudios, integrado entre otros ámbitos, por Niveles de Formación: 
Básica, Profesionalización, Profundización y de Formación Complementaria cuya 
articulación busca del perfeccionamiento de la formación profesional que preparen al 
estudiante de pregrado para los niveles de servicio y de formación avanzada, que plantea el 
MEN (2014) en los Lineamientos de Calidad para las Licenciaturas en Educación.  

La Formación por Niveles, está organizada según las normalizaciones institucionales para los 
cursos, establecidas en el Reglamento, Capítulo II; Del programa académico: 
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- Artículo 35: cursos obligatorios son aquellos que, por su importancia en la formación 
específica del estudiante, han sido definidos como tales en el plan de estudios y por lo tanto 
no pueden ser sustituidos por otros sin la autorización del Consejo Académico.  

- Artículo 36: cursos electivos son aquellos que permiten al estudiante, con base en las áreas 
establecidas previamente en su plan de estudios, una formación académica, 
complementaria. 

- Artículo 37: Denominase curso básico de un programa el que permite al estudiante obtener 
los fundamentos necesarios para acceder a cursos profesionales. 

- Artículo 38. Denominase curso profesional al de contenido específico en el campo de 
ejercicio del programa al cual pertenece.  

- Artículo 39. Denominase curso complementario al que tiene como fin primordial 
enriquecer la formación integral de la persona. 

Atendiendo al espíritu de éstas disposiciones, los Niveles de Formación, tienen las siguientes 
funciones pedagógicas y académicas: 

Nivel Básico: Dada la importancia de la fundamentación disciplinar en la prospección 
profesional del estudiante, el Nivel Básico está conformado por cursos y talleres básicos que 
consoliden un campo de saberes disciplinarios fundantes, necesarios para dar continuidad 
a la formación profesional. Son prerrequisito de las Áreas, y hacen parte de la Formación 
Obligatoria. 

Nivel de profesionalización: Basados en la elección de un currículo adaptable al principio de 
Libertad de aprendizaje, y a las diversidades entre estudiantes y su proyección profesional, 
los cursos y talleres del Nivel de Profesionalización, se dirigen a la formación disciplinar 
específica y plural, no tienen requisitos entre sí, son electivos, y hacen parte de la Formación 
Flexible. 

Nivel de profundización: Vislumbrando la necesidad de ampliación de los conocimientos hacia 
el contexto social, cultural y educativo, con criterios de excelencia académica; el Nivel de 
Profundización integra cursos y laboratorios por niveles de Formación Obligatoria, para 
crear las condiciones propicias para que cada estudiante avance en la expansión conceptual, 
integral y holística de su profesión, aportando al estudio de la disciplina y la extensión social.  

Nivel de complementación: Atendiendo a la Formación Institucional y Obligatoria establecida 
por el Estado para dar respuesta a las necesidades de formación ciudadana y en inglés como 
competencia en segunda lengua para afrontar los retos de la sociedad global, y teniendo en 
cuenta la integralidad de la educación artística que las singularidades y complejos contextos 
en Colombia requieren, el Nivel de Complementación, está dirigido a la diversificación y 
ampliación de los saberes pedagógicos y de la enseñanza de las artes. Hace parte de la 
Formación Obligatoria, y la constituyen cursos institucionales obligatorios, y créditos 
obligatorios de talleres y seminarios complementarios electivos.  
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Componentes de la Licenciatura en artes plásticas por niveles 
 

Gráfico 2 de la Licenciatura en artes plásticas por niveles 
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Componentes por áreas curriculares 

Las áreas, son una de las distintas divisiones académicas que componen las Unidades 
Académicas Administrativas institucionales, y tienen funciones de apoyo en la gestión 
pedagógica, seguimiento y mejoramiento continuo de los programas por parte de los 
Departamentos y Facultades de la UDEA, contribuyendo al cumplimiento al Decreto 2566 de 
Septiembre 10 de 2003, en donde se establece que los programas deben estar adscritos a una 
unidad académico-administrativa (Facultad, Escuela, Departamento, etc.) que se ocupe de los 
campos de conocimiento y de formación disciplinaria y profesional, y que cuente con 
estructuras organizativas, sistemas confiables de información y mecanismos de gestión que 
permitan ejecutar procesos de planeación, administración, evaluación y seguimiento de los 
currículos y experiencias investigativas entre otros.  

Además, la división por Áreas Académicas, está reglamentada en el Estatuto General de la 
Universidad de Antioquia: Artículo 79, donde se establece que las unidades académicas 
pueden organizarse por áreas, que no constituyen parte de la estructura académico 
administrativa de la Universidad. Según la Facultad de Artes, en su Documento 
Autoevaluación del año 2010, la función de las áreas es propositiva y consultiva, y cualquier 
propuesta que surja en éstas debe ser avalada por el Comité de Carrera, el jefe del 
Departamento y el Consejo de Facultad. En conformidad, el Departamento de Artes Visuales, 
administra distintas Áreas de saber, de los programas de Artes Plásticas y Licenciatura en 
Artes Plásticas cada una dirigida por un docente coordinador, quienes, en cooperación con el 
jefe de Departamento conforman el Comité de Autoevaluación Permanente de ambos 
programas.  

En tal sentido, el programa de Licenciatura en Artes Plásticas, está conformado por 6 áreas: 
Área pedagógica, Área gráfica, Área de pintura, Área de escultura, Área de fotografía y 
Área digital, las cuales están conformadas por un docente coordinador, y los docentes 
directores de los cursos del área, que trabajan mancomunadamente para diseñar, planear, 
desarrollar, evaluar y hacer planes de mejora dirigidos a la gestión pedagógica del área y la 
calidad académica del programa. 

Áreas de la Licenciatura en artes plásticas 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 3 Áreas de la Licenciatura en artes plásticas 
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Componentes curriculares por áreas 

 
Gráfico 4 Componentes curriculares por áreas 
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Núcleos curriculares por disciplinas  

Como licenciatura, el programa se basa en la integración entre la pedagogía como disciplina 
fundamental de la enseñanza, y en las artes plásticas, cuya integración, históricamente dio 
origen a la educación en artes plásticas y a la educación artística como interdisciplina de la 
enseñanza de las artes. Además, en su propuesta pedagógica, incluye variadas disciplinas de 
las ciencias de la educación y las ciencias humanas que, transversalizan las teorías y discursos 
de la enseñanza y de las artes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 5 Licenciatura en Artes Plásticas. Núcleos curriculares por disciplinas 
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4.2.1. Plan de estudios expresado en créditos 

Sistema de Créditos 

El plan de estudios de la Licenciatura en Artes Plásticas, tiene un componente lectivo con una 
intensidad semanal y semestral adaptable a las necesidades formativas, de trabajo 
independiente y en clase, y tiene un sistema de créditos, según las normas del DECRETO 1075 
del 26 de mayo de 2016, CAPÍTULO 2 REGISTRO CALIFICADO, oferta y desarrollo de programas 
académicos de educación superior. Sección 4 Créditos académicos: 

 ARTÍCULO 2.5.3.2.4.1. Medida del trabajo académico. Las instituciones de educación 
superior definirán la organización de las actividades académicas de manera 
autónoma. Para efectos de facilitar la movilidad nacional e internacional de los 
estudiantes y egresados y la flexibilidad curricular entre otros aspectos, tales 
actividades deben expresarse también en créditos académicos. Los créditos 
académicos son la unidad de medida del trabajo académico para expresar todas las 
actividades que hacen parte del plan de estudios que deben cumplir los estudiantes. 
Un crédito académico equivale a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico del 
estudiante, que comprende las horas con acompañamiento directo del docente y las 
horas de trabajo independiente que el estudiante debe dedicar a la realización de 
actividades de estudio, prácticas u otras que sean necesarias para alcanzar las metas 
de aprendizaje. (Decreto 1295 de 2010, artículo 11).  

 ARTÍCULO 2.5.3.2.4.2. Horas con acompañamiento e independientes de trabajo. De 
acuerdo con la metodología del programa y conforme al nivel de formación, las 
instituciones de educación superior deben discriminar las horas de trabajo 
independiente y las de acompañamiento directo del docente. Para los efectos de este 
Capítulo, el número de créditos de una actividad académica será expresado siempre 
en números enteros, teniendo en cuenta que una (1) hora con acompañamiento 
directo de docente supone dos (2) horas adicionales de trabajo independiente en 
programas de pregrado y de especialización, y tres (3) en programas de maestría, lo 
cual no impide a las instituciones de educación superior proponer el empleo de una 
proporción mayor o menor de horas con acompañamiento directo frente a las 
independientes . En los doctorados la proporción de horas independientes podrá 
variar de acuerdo con la naturaleza propia de este nivel de formación. Parágrafo. La 
institución de educación superior debe sustentar la propuesta que haga y evidenciar 
las estrategias adoptadas para que los profesores y estudiantes se apropien del 
sistema de créditos. (Decreto 1295 de 2010, artículo 12).  

 Artículo 2.5.3.2.4.3. Número de créditos de la actividad académica. El número de 
créditos de una actividad académica en el plan de estudios será aquel que resulte de 
dividir en cuarenta y ocho (48) el número total de horas que debe emplear el 
estudiante para cumplir satisfactoriamente las metas de aprendizaje. (Decreto 1295 
de 2010, artículo 13). 
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No obstante, el Sistema de Créditos de la Universidad de Antioquia, se basa en el Decreto 
2566 de 2003, según las siguientes disposiciones, pero ambas normas son compatibles: 

 Artículo 30. Para efectos de la definición de la carga académica del estudiante, se 
establece como valor de medida que un crédito equivale a 48 horas de trabajo 
académico/semestre, que comprenden las horas de acompañamiento directo del 
docente y las horas del trabajo independiente del estudiante. 

 Artículo 27.  La unidad de medida del trabajo académico es el crédito académico que 
incluye las horas de acompañamiento directo del docente (horas de docencia directa 
y horas de docencia asistida) y las horas de trabajo independiente del estudiante. Esta 
relación debe ser explícita y clara en el Plan de Estudios. […] se establece como valor 
de medida que un crédito equivale a 48 horas de trabajo académico/semestre, que 
comprenden las horas de acompañamiento directo del docente y las horas del trabajo 
independiente del estudiante. 

Organización de los créditos en el programa 

El programa se basa en un Sistema de 3 créditos en los cursos regulares, equivalentes a 4 
horas de trabajo asistido (HTA) y 4 horas de trabajo independiente (HTI), y de dos créditos en 
los cursos complementarios (Seminarios: 2HTA; 4HTI, y Talleres: 4HTA; 2HTI). Por cada 
semestre, el estudiante debe cursar un mínimo de 16,2 créditos, para un total de 161 créditos, 
correspondientes a 56 cursos, que equivalen a 5,6 cursos semestrales, lo que permite que el 
estudiante organice su carga académica en los 10 semestres de duración de la carrera. En la 
siguiente tabla, se aprecia la relación de créditos del programa, según los Campos de 
Formación.  

Sistema de créditos  
SISTEMA DE CRÉDITOS LICENCIATURA EN ARTES PLÁSTICAS 

CAMPOS DE FORMACIÓN 
CRÉDITOS 

OBLIGATORIOS 
CRÉDITOS POR 

CURSO 

HORAS 
ACOMPAÑ. 
DOCENTE 

HORAS DE 
TRABAJO 

INDEPEND 

INTENSIDAD 
SEMANAL 

Prácticas Académicas 25 3 a 5 4 4 8 

Educación Artística Integral 15  3 4 4 8 

Educación Artística 15  3 4 4 8 

Pedagogía, Didáctica y 
Ciencias de la Ed. 

24  3 4 4 8 

Saberes Artísticos 36  3 8 2 12 

Teórica 27  3 4 4 8 

Formación Complementaria 

Seminarios Electivos 
8  2 4 2 6 

Talleres Electivos 

Formación Institucional 

Inglés 10  2 4 2 6 

Formación Ciudadana y 
Constitucional 

1  1 2 2 4 

Tabla 7 Sistema de créditos Licenciatura en Artes Plásticas 
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4.2.3. Plan de estudios 

 

 

Plan de estudios  

Tabla 8 Plan de estudios semestralizado Licenciatura en Artes Plásticas 

 

Plan de estudios semestralizado, con sistema de créditos (Decreto 02041) 

 

Semestre I 

SEMESTRE I 
INTENSIDAD SEMANAL 

C
R

ÉD
IT

O
S 

A
C

A
D

 

PRE 
REQUISTO 

HABILITABLE: H 
VALIDABLE: V 

CLASIFICABLE: C 
(N: NO) 

ACOMPAÑAMIENTO  DOCENTE 

TR
A

B
A

JO
 

IN
D

EP
EN

D
/ 

CÓDIGO MATERIA CAMPO DE FORMACIÓN 
COMPONENTESRES. 

02041(2016) 

SE
M

A
N

A
 

LE
C

TI
V

A
 

TE
Ó

R
IC

A
 

P
Á

C
TI

C
A

 

TE
O

R
IC

O
   

P
R

Á
C

TI
C

A
 

201523 Dibujo I Saberes Artísticos 
Saberes Específicos y 

Disciplinares 
16   8 2 3 NO NH; NV; C 

201161 Introducción al Arte Teórica Artes Plásticas 
Saberes Específicos y 

Disciplinares 
16 4   4 3 NO H; V; C 

0216201 
Formación y constitución 

de subjetividades 
Pedagogía, Didáctica y 

Ciencias de la Educación 
Pedagogía, Didáctica y 

Ciencias de la Educación 
16   4 4 3 NO H; V; C 

0216001 
Tradiciones y 

paradigmas en 
Pedagogía y EA 

Educación Artística 
Didáctica de las 

Disciplinas 
16   4 4 3 NO NH; NV; C 

9001 Electiva Electivas 
Didáctica de las 

Disciplinas 
16   4 2 2 NO NH; NV; C 

9102101 English I Formación  Institucional Fundamentos generales 16   4 2 2 NO NH; NV; C 

CALIFICACIÓN: CUANTITATIVA - TOTAL CRÉDITOS ACADÉMICOS DEL SEMESTRE: 16 16 HORA DE TRABAJO X SEMANA: 46 
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Semestre II 

SEMESTRE II 
INTENSIDAD SEMANAL 

C
R

ÉD
IT

O
S 

A
C

A
D

 

PRE 
REQUISTO 

HABILITABLE: H 
VALIDABLE: V 

CLASIFICABLE: C 
(N: NO) 

ACOMPAÑAMIENTO  DOCENTE 

TR
A

B
A

JO
 

IN
D

EP
EN

D
/ 

CÓDIGO MATERIA CAMPO DE FORMACIÓN 
COMPONENTESRES. 

02041(2016) 

SE
M

A
N

A
 

LE
C

TI
V

A
 

TE
Ó

R
IC

A
 

P
Á

C
TI

C
A

 

TE
O

R
IC

O
   

P
R

Á
C

TI
C

A
 

0201515 Pintura I Saberes Artísticos 
Saberes Específicos y 

Disciplinares 
16   8 2 3 Dibujo I NH; NV; C 

0201159 
Historia del Arte Antiguo 

y Medieval 
Teórica Artes Plásticas 

Saberes Específicos y 
Disciplinares 

16 4   4 3 
Introducción al 

Arte 
H; V; C 

0216204 
Educación y Sociedad: 

Teorías y Procesos 
Pedagogía, Didáctica y 

Ciencias de la Educación 
Pedagogía, Didáctica y 

Ciencias de la Educación 
16   4 4 3 NO H; V; C 

0216015 Taller de Arte Infantil Educación Artística 
Didáctica de las 

Disciplinas 
16   4 4 3 

Tradiciones y 
Paradigmas en 

Pedagogía y 
Educación 
Artística. 

NH; NV; C 

9001 Electiva Electivas 
Didáctica de las 

Disciplinas 
16   4 2 2 NO NH; NV; C 

9102102 English II Formación  Institucional Fundamentos generales 16   4 2 2 English I NH; NV; C 

CALIFICACIÓN: CUANTITATIVA - TOTAL CRÉDITOS ACADÉMICOS DEL SEMESTRE: 16 16 HORA DE TRABAJO X SEMANA: 46 

Semestre III 

SEMESTRE III 
INTENSIDAD SEMANAL 

C
R

ÉD
IT

O
S 

A
C

A
D

 

PRE 
REQUISTO 

HABILITABLE: H 
VALIDABLE: V 

CLASIFICABLE: C 
(N: NO) 

ACOMPAÑAMIENTO  DOCENTE 

TR
A

B
A

JO
 

IN
D

EP
EN

D
/ 

CÓDIGO MATERIA CAMPO DE FORMACIÓN 
COMPONENTESRES. 

02041(2016) 

SE
M

A
N

A
 

LE
C

TI
V

A
 

TE
Ó

R
IC

A
 

P
Á

C
TI

C
A

 

TE
O

R
IC

O
   

P
R

Á
C

TI
C

A
 

201120 
Pintura Exploración 

Matérica 
Saberes Específicos y 

Disciplinares 
Saberes Específicos y 

Disciplinares 
16   8 2 3 Pintura I NH; NV; C 

201528 Fotografía I 
Saberes Específicos y 

Disciplinares 
Saberes Específicos y 

Disciplinares 
16   8 2 3 Pintura I NH; NV; C 

201158 
Historia del Arte del 

Renacimiento al siglo XIX 
Pedagogía, Didáctica y 

Ciencias de la Ed. 
Pedagogía y Ciencias de 

la Educación 
16 4   4 3 

Historia del Arte 
Antiguo y 
Medieval 

H; V; C 

0216016 
Didáctica de las Artes 

Visuales 
Educación Artística 

Didáctica de las 
Disciplinas 

16 4   4 3 NO H; V; C 

9001 Electiva 
Formación 

Complementaria 
Didáctica de las 

Disciplinas 
16 4   2 2 NO NH; NV; C 

9102103 English III Formación  Institucional Fundamentos generales 16   4 2 2 English II NH; NV; C 

CALIFICACIÓN: CUANTITATIVA - TOTAL CRÉDITOS ACADÉMICOS DEL SEMESTRE: 16 16 HORA DE TRABAJO X SEMANA: 49 

Semestre IV 

SEMESTRE IV 
INTENSIDAD SEMANAL 

C
R

ÉD
IT

O
S 

A
C

A
D

 

PRE 
REQUISTO 

HABILITABLE: H 
VALIDABLE: V 

CLASIFICABLE: C 
(N: NO) 

ACOMPAÑAMIENTO  DOCENTE 

TR
A

B
A

JO
 

IN
D

EP
EN

D
/ 

CÓDIGO MATERIA CAMPO DE FORMACIÓN 
COMPONENTESRES. 

02041(2016) 

SE
M

A
N

A
 

LE
C

TI
V

A
 

TE
Ó

R
IC

A
 

P
Á

C
TI

C
A

 

TE
O

R
IC

O
   

P
R

Á
C

TI
C

A
 

201141 
 

Fotografía Blanco y 
Negro 

Saberes Artísticos 
Saberes Específicos y 

Disciplinares 
16   8 2 3 Fotografía I NH; NV; C 

201525 
 

 
Grabado I 

 
Saberes Artísticos 

Saberes Específicos y 
Disciplinares 

16   8 2 3 Pintura I NH; NV; C 

201157 
Historia del Arte 

Moderno 
Teórica Artes Plásticas 

Saberes Específicos y 
Disciplinares 

16 4   4 3 
Historia del Arte 

Antiguo y 
Medieval 

H; V; C 

0216209 
Teorías Curriculares y 

Contexto 
Pedagogía, Didáctica y 

Ciencias de la Ed. 
Pedagogía, Didáctica y 

Ciencias de la Educación 
16   4 4 3 NO NH; NV; C 

0216014 
Educación Artística 

Cultura y Diversidad. 
Educación Artística 

Didáctica de las 
Disciplinas 

16 4   4 3 NO H; V; C 

9102104 English IV Formación  Institucional Fundamentos generales 16   4 2 2 English III NH; NV; C 

CALIFICACIÓN: CUANTITATIVA - TOTAL CRÉDITOS ACADÉMICOS DEL SEMESTRE: 17 17 HORA DE TRABAJO X SEMANA: 50 
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Semestre V 

SEMESTRE V 
INTENSIDAD SEMANAL 

C
R

ÉD
IT

O
S 

A
C

A
D

 

PRE 
REQUISTO 

HABILITABLE: H 
VALIDABLE: V 

CLASIFICABLE: C 
(N: NO) 

ACOMPAÑAMIENTO  DOCENTE 

TR
A

B
A

JO
 

IN
D

EP
EN

D
/ 

CÓDIGO MATERIA CAMPO DE FORMACIÓN 
COMPONENTESRES. 

02041(2016) 

SE
M

A
N

A
 

LE
C

TI
V

A
 

TE
Ó

R
IC

A
 

P
Á

C
TI

C
A

 

TE
O

R
IC

O
   

P
R

Á
C

TI
C

A
 

201130 Hueco-Grabado Saberes Artísticos 
Saberes Específicos y 

Disciplinares 
16   8 2 3 Grabado I NH; NV; C 

201156 
Historia del Arte 
Contemporáneo 

Teórica Artes Plásticas 
Saberes Específicos y 

Disciplinares 
16 4   4 3 

Historia del Arte 
del Renacimiento 

al siglo XIX 
H; V; C 

0216206 Didácticas 
Pedagogía, Didáctica y 

Ciencias de la Ed. 
Pedagogía, Didáctica y 

Ciencias de la Educación 
16   4 4 3 NO NH; NV; C 

0216017 Educación Artística y Tics Educación Artística 
Didáctica de las 

Disciplinas 
16   4 4 3 

Taller de Arte 
Infantil 

H; V; C 

0216005 
Práctica Pedagógica  

Investigativa I 
Prácticas Académicas 

Pedagogía, Didáctica y 
Ciencias de la Educación 

16   4 4 3 64 Créditos NH; NV; C 

9102105 English V Formación Institucional Fundamentos generales 16   4 2 2 English IV NH; NV; C 

CALIFICACIÓN: CUANTITATIVA - TOTAL CRÉDITOS ACADÉMICOS DEL SEMESTRE: 18 17 HORA DE TRABAJO X SEMANA: 49 

Semestre VI 

SEMESTRE VI 
INTENSIDAD SEMANAL 

C
R

ÉD
IT

O
S 

A
C

A
D

 

PRE 
REQUISTO 

HABILITABLE: H 
VALIDABLE: V 

CLASIFICABLE: C 
(N: NO) 

ACOMPAÑAMIENTO  DOCENTE 

TR
A

B
A

JO
 

IN
D

EP
EN

D
/ 

CÓDIGO MATERIA CAMPO DE FORMACIÓN 
COMPONENTESRES. 

02041(2016) 

SE
M

A
N

A
 

LE
C

TI
V

A
 

TE
Ó

R
IC

A
 

P
Á

C
TI

C
A

 

TE
O

R
IC

O
   

P
R

Á
C

TI
C

A
 

0201525 Escultura I Saberes Artísticos 
Saberes Específicos y 

Disciplinares 
16   8 2 3 Pintura I NH; NV; C 

201155 Arte Latinoamericano Teórica Artes Plásticas 
Saberes Específicos y 

Disciplinares 
16 4   4 3 

Historia del Arte 
Contemporáneo 

H; V; C 

0216202 
Cognición, Cultura y 

Aprendizaje 
Pedagogía, Didáctica y 

Ciencias de la Educación 
Pedagogía, Didáctica y 

Ciencias de la Educación 
16   4 4 3 NO H; V; C 

0216018 
Seminario. 

Interdisciplinario de la 
Enseñanza de las Artes 

Educación Artística Integral 
Didáctica de las 

Disciplinas 
16   4 3 2 

Haber 
completado el 

campo de 
Pedagogía, 
Didáctica y 

Ciencias de la 
Educación 

NH; NV; C 

0216006 
Práctica Pedagógica  

Investigativa II 
Prácticas Académicas 

Pedagogía, Didáctica y 
Ciencias de la Educación 

16   4 4 3 
Práctica 

Pedagógica  
Investigativa I 

NH; NV; C 

CALIFICACIÓN: CUANTITATIVA - TOTAL CRÉDITOS ACADÉMICOS DEL SEMESTRE: 17 15 HORA DE TRABAJO X SEMANA: 53 

Semestre VII 

SEMESTRE VII 
INTENSIDAD SEMANAL 

C
R

ÉD
IT

O
S 

A
C

A
D

 

PRE 
REQUISTO 

HABILITABLE: H 
VALIDABLE: V 

CLASIFICABLE: C 
(N: NO) 

ACOMPAÑAMIENTO  DOCENTE 

TR
A

B
A

JO
 

IN
D

EP
EN

D
/ 

CÓDIGO MATERIA CAMPO DE FORMACIÓN 
COMPONENTESRES. 

02041(2016) 

SE
M

A
N

A
 

LE
C

TI
V

A
 

TE
Ó

R
IC

A
 

P
Á

C
TI

C
A

 

TE
O

R
IC

O
   

P
R

Á
C

TI
C

A
 

0216026 Espacio y Contexto Saberes Artísticos 
Saberes Específicos y 

Disciplinares 
16   8 2 3 Escultura I NH; NV; C 

0201155 Estética Teórica Artes Plásticas 
Saberes Específicos y 

Disciplinares 
16 4   4 3 

Historia del Arte 
Contemporáneo 

H; V; C 

0216019 
Laboratorio de 

Educación Artística 
Integral I 

Educación Artística Integral 
Didáctica de las 

Disciplinas 
16   4 4 3 

Seminario. 
Interdisciplinario 
de la Enseñanza 

de las Artes 

NH; NV; C 

0216007 
Práctica Pedagógica  

Investigativa III 
Prácticas Académicas 

Pedagogía, Didáctica y 
Ciencias de la Educación 

16 2  4 4 3 
Práctica 

Pedagógica III 
NH; NV; C 

9001 Electiva 
Formación 

Complementaria 
Didáctica de las 

Disciplinas 
16   4 2 2 NO NH; NV; C 

CALIFICACIÓN: CUANTITATIVA - TOTAL CRÉDITOS ACADÉMICOS DEL SEMESTRE: 16 15 HORA DE TRABAJO X SEMANA: 55 
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Semestre VIII 

SEMESTRE VIII 
INTENSIDAD SEMANAL 

C
R

ÉD
IT

O
S 

A
C

A
D

 

PRE 
REQUISTO 

HABILITABLE: H 
VALIDABLE: V 

CLASIFICABLE: C 
(N: NO) 

ACOMPAÑAMIENTO  DOCENTE 

TR
A

B
A

JO
 

IN
D

EP
EN

D
/ 

CÓDIGO MATERIA CAMPO DE FORMACIÓN 
COMPONENTESRES. 

02041(2016) 

SE
M

A
N

A
 

LE
C

TI
V

A
 

TE
Ó

R
IC

A
 

P
Á

C
TI

C
A

 

TE
O

R
IC

O
   

P
R

Á
C

TI
C

A
 

0216027 Imagen Digital Saberes Artísticos 
Saberes Específicos y 

Disciplinares 
16   8 2 3 Fotografía I NH; NV; C 

0201150 Estética Contemporánea Teórica Artes Plásticas 
Saberes Específicos y 

Disciplinares 
16 4   4 3 

Historia del Arte 
Contemporáneo 

H; V; C 

0216020 
Laboratorio de 

Educación Artística 
Integral II 

Educación Artística Integral 
Didáctica de las 

Disciplinas 
16   4 4 3 

Laboratorio  de 
Educación 
Artística 

Integrada I 

NH; NV; C 

0201563 
Alternativas Pedagógicas 

Comunitarias 
Pedagogía, Didáctica y 

Ciencias de la Educación 
Pedagogía, Didáctica y 

Ciencias de la Educación 
16   4 4 3 NO H; V; C 

0216009 
Práctica Pedagógica  

Investigativa IV 
Prácticas Pedagógicas 

Pedagogía, Didáctica y 
Ciencias de la Educación 

16   4 10 4 
Práctica 

Pedagógica  
Investigativa III 

NH; NV; C 

CALIFICACIÓN: CUANTITATIVA - TOTAL CRÉDITOS ACADÉMICOS DEL SEMESTRE: 18 17 HORA DE TRABAJO X SEMANA: 55 

Semestre IX 

SEMESTRE IX 
INTENSIDAD SEMANAL 

C
R

ÉD
IT

O
S 

A
C

A
D

 

PRE 
REQUISTO 

HABILITABLE: H 
VALIDABLE: V 

CLASIFICABLE: C 
(N: NO) 

ACOMPAÑAMIENTO  DOCENTE 

TR
A

B
A

JO
 

IN
D

EP
EN

D
/ 

CÓDIGO MATERIA CAMPO DE FORMACIÓN 
COMPONENTESRES. 

02041(2016) 

SE
M

A
N

A
 

LE
C

TI
V

A
 

TE
Ó

R
IC

A
 

P
Á

C
TI

C
A

 

TE
O

R
IC

O
   

P
R

Á
C

TI
C

A
 

0216021 Animación Digital Saberes Artísticos 
Saberes Específicos y 

Disciplinares 
16   8 2 3 Imagen Digital NH; NV; C 

0216004 
Gestión Escolar y 

Cultural 
Pedagogía, Didáctica y 

Ciencias de la Ed. 
Pedagogía y Ciencias de 

la Educación 
16   4 4 3 NO H; V; C 

0216022 Pedagogía Relacional 
Pedagogía, Didáctica y 

Ciencias de la Ed. 
Pedagogía y Ciencias de 

la Educación 
16   4 4 3 NO H; V; C 

0216023 
Laboratorio de 

Educación Artística 
Integral III 

Ed. Art. Integral 
Didáctica de las 

Disciplinas 
16   4 4 3 

Laboratorio de 
Educación 

Artística Integral 
II 

NH; NV; C 

0216011 
Práctica Pedagógica  

Investigativa V 
Prácticas Académicas 

Pedagogía, Didáctica y 
Ciencias de la Educación 

16   4 10 5 
Práctica 

Pedagógica  
Investigativa IV 

NH; NV; C 

CALIFICACIÓN: CUANTITATIVA - TOTAL CRÉDITOS ACADÉMICOS DEL SEMESTRE: 17 17 HORA DE TRABAJO X SEMANA: 52 

Semestre X 

SEMESTRE X 
INTENSIDAD SEMANAL 

C
R

ÉD
IT

O
S 

A
C

A
D

 

PRE 
REQUISTO 

HABILITABLE: H 
VALIDABLE: V 

CLASIFICABLE: C 
(N: NO) 

ACOMPAÑAMIENTO  DOCENTE 

TR
A

B
A

JO
 

IN
D

EP
EN

D
/ 

CÓDIGO MATERIA CAMPO DE FORMACIÓN 
COMPONENTESRES. 

02041(2016) 

SE
M

A
N

A
 

LE
C

TI
V

A
 

TE
Ó

R
IC

A
 

P
Á

C
TI

C
A

 

TE
O

R
IC

O
   

P
R

Á
C

TI
C

A
 

0216024 Pintura Experimental Saberes Artísticos 
Saberes Específicos y 

Disciplinares 
16   8 2 3 Pintura I NH; NV; C 

0201149 Crítica Artística Teórica Artes Plásticas 
Saberes Específicos y 

Disciplinares 
16 4   4 3 

Historia del Arte 
Contemporáneo 

H; V; C 

0216025 
Laboratorio de 

Educación Artística 
Integral IV 

Educación Artística Integral 
Didáctica de las 

Disciplinas 
16   4 4 3 

Laboratorio de 
Educación 

Artística Integral 
III 

H; V; C 

0216012 
Práctica Pedagógica  

Investigativa VI 
Prácticas Académicas 

Pedagogía, Didáctica y 
Ciencias de la Educación 

16   4 10 5 
Práctica 

Pedagógica  
Investigativa V 

NH; NV; C 

0205191 
Formación Ciudadana y 

Constitucional 
Formación  Institucional Fundamentos generales 16   2 2 1 NO NH; NV; C 

CALIFICACIÓN: CUANTITATIVA - TOTAL CRÉDITOS ACADÉMICOS DEL SEMESTRE: 16 15 HORA DE TRABAJO X SEMANA: 49 

TOTALCRÉDITOS DEL PROGRAMA: 161 TOTAL HORAS 510 
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Malla curricular 
 

 
 

 
Tabla 9 Malla Curricular. Licenciatura en Artes Plásticas 
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4.2.2. Estrategias para el desarrollo de los principios curriculares  

 
Dimensión científica.  
 
En el desarrollo de la dimensión científica, el programa propone como principio la formación 
del espíritu crítico, mediante la metodología por preguntas, problemas, y proyectos, (PPP), 
indagando la teoría, y la práctica educativa y artística, mediante la investigación formativa, 
observaciones pedagógicas, trabajos de campo, diagnósticos, métodos, técnicas e 
instrumentos de recolección, análisis, verificación, y sistematización.  

En el desarrollo de proyectos de Práctica Pedagógica Investigativa, los practicantes, son 
acompañados mediante asesorías personalizadas, tutorías y monitoreos en el sitio de práctica. 
Además, en la producción del Trabajo de Grado, se brindan asesorías, y se hace difusión de 
resultados, mediante presentación pública, la biblioteca, y el Centro de Documentación de la 
Facultad, aspirando en un futuro, al desarrollo anual de una revista impresa con los artículos 
resumidos de los Trabajos de Grado. 

La difusión del conocimiento científico, se hace propósito visible en el programa, a través de 
eventos de carácter académico y científico, desarrollados en los últimos años, como el 
Encuentro de Experiencias significativas de educación artística, el Encuentro interinstitucional 
sobre la enseñanza de las artes en Colombia, el Encuentro Nacional de Formadores de 
Formadores en Artes, y el Congreso internacional de experiencias significativas en educación 
artística. Además, la licenciatura promueve la movilidad académica en el ámbito nacional e 
internacional, tanto de sus docentes como de sus estudiantes. 
 
Dimensión humanística.  
 

Las estrategias para el desarrollo de la dimensión humanística en la comunidad educativa del 
programa, se asienta sobre los principios institucionales de igualdad, convivencia, universalidad, 
participación y asociación. En tal sentido, el programa promueve el espíritu de inclusión 
educativa en sus estudiantes, a través de cursos que problematizan la inclusión educativa, como 
Educación, cultura y diversidad, Etnoeducación en Educación Artística, y Alternativas 
Pedagógicas Comunitarias; Además el programa propone problematizar estos principios desde 
la teoría y la práctica, mediante la investigación en contexto, y la experiencia vívida con la 
realidad, especialmente en los niveles de Práctica Pedagógica Investigativa, y en los cursos 
dedicados a la Práctica de Observación Pedagógica, de tal forma que el estudiante aprenda a 
hacer una lectura sensible, crítica y científica de la realidad, reconociendo su multiculturalidad, 
diversidad y complejidad, planteando o desarrollando propuestas de solución e intervención 
educativa, que se promueven y apoyan académicamente en las distintas asignaturas, 
especialmente en la Practica Pedagógica Investigativa.  
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Dimensión filosófica.  
 

En cuanto a las estrategias para el desarrollo de la dimensión filosófica, la licenciatura apuesta 
por la problematización del saber, como principio fundamental para que el estudiante, 
desarrolle concepciones, argumente y debata con pares y docentes, con juicios de valor 
científico, estético y humano, acerca de las realidades educativas y artísticas, especialmente 
en las asignaturas pedagógicas y de historia del arte, y particularmente, en las asignaturas de 
Estética, Estética Contemporánea, y Crítica Artística, en donde aprende a conocer y discernir 
las concepciones filosóficas del arte, a confrontar sus ideas, contrastarlas y enriquecerlas a 
través de diálogos, debates, ensayos y críticas artísticas. 

En tal sentido, el programa estimula la generación de interrogaciones, problematizaciones, 
experiencias e indagaciones del saber en contexto, de manera transversal, mediante la 
metodología PPP, además de la lectura crítica y holística de textos, videos e imágenes, como 
parte integral de la metodología de los cursos y talleres, en los que también se hacen foros, 
conversatorios, diálogos, y exposiciones orales con frecuencia, permitiendo que el estudiante 
desarrolle habilidades para comunicarse asertivamente con su audiencia, y así mismo 
desarrolle su poiesis artística, mediante metáforas visuales, hipótesis y proposiciones plásticas, 
tanto a nivel teórico como artístico, dado que a la creación artística le antecede el interrogante, 
y deviene una argumentación de la realidad, como investigación, exploración y  
experimentación, que además, se sostiene mediante referentes teóricos, filosóficos y 
artísticos. 

 
Dimensión ética. 

Para el desarrollo de la dimensión ética, la licenciatura, promueve el desarrollo de valores 
humanos como principio formativo; así el desarrollo de actitudes y valores morales de los 
docentes y estudiante del programa, se transforman en modelo de aprendizaje en la escuela, 
en y motor de significaciones de lo humano, frente al salvajismo de los medios, la guerra, la 
violencia y la intolerancia, que cotidianamente acontecen en las sociedades del conocimiento, 
y en nuestras complejas realidades sociales. De este modo, el futuro maestro como guía de 
nuevas generaciones, transmite a partir del ejemplo y en su accionar humano, media los 
valores deseables para la construcción de un futuro colectivo, de una Colombia mejor. De ésta 
manera, el programa incluye las problemáticas del arte y de la enseñanza, y sus posibilidades 
de emancipación frente al mundo, presentando, por ejemplo, las rupturas estéticas y modelos 
pedagógicos que transformaron históricamente las formas de entender la realidad, así como 
también señala las mutaciones del conocimiento, y sus consecuencias en la 
contemporaneidad, problematizando al sujeto, y el mundo que nos toca vivir, desde 
perspectivas amplias, holísticas y diversas. 

 

Dimensión estética.  

Las estrategias del programa para el desarrollo de la dimensión estética, tienen origen en el 
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principio de libertad, a la cual, como seres humanos y Universidad de Antioquia, aspiramos. En 
tal sentido, la dimensión estética del aprendizaje en el programa, tiene fin, eje, y sentido, en 
la expresión del sujeto educativo; todo lo cual es posible mediante el principio de aprendizaje 
crítico que se propone, además de la naturaleza artística del programa, desarrollando de 
manera transversal aprendizajes estéticos, tanto a nivel pedagógico como artístico, teórico y 
práctico, que acontecen fluidamente en las aulas, talleres, laboratorios y experiencias 
significativas, dentro y fuera del claustro universitario. Además, el programa ofrece una 
formación en teoría estética, a través de los cursos de Teoría e historia del arte, y 
particularmente en las asignaturas de Estética y Estética Contemporánea, y en talleres de 
saberes, se ofrecen distintas alternativas y medios de exploración de la propia sensibilidad 
estética a través del arte. De forma similar, en los cursos de Educación Artística, la estética 
cobra la dimensión pedagógica, inherente a los fundamentos filosóficos, desde autores como 
Schiller, Dewey, Lowenfeld, Read, entre otros indagados en las asignaturas. Sumado a ello, la 
Universidad de Antioquia, y en especial la Facultad de Artes, ofrece diferentes alternativas de 
actividades artísticas, que permiten a la comunidad educativa, experimentar o experimentarse 
como sujetos sensibles, a través del arte como alternativa, posibilitando simultáneamente, que 
el estudiante se sumerja en lo estético del arte, de manera vívida y sentida, lo que le permite 
desarrollar aptitudes y valores estéticos y artísticos, integrándolos a su ejercicio pedagógico.  

 
Dimensión política. 

En reconocimiento de la dimensión política como parte fundamental de la enseñanza en la 
licenciatura, parte del conocimiento y la enseñanza crítica, mediante la metodología PPP en 
todos los cursos del programa, como principio para la formación de docentes en arte plásticas 
conscientes de su ejercicio como espacio político, en donde el maestro como sujeto de 
autoridad, poder y control en el aula, concede valor al diálogo, la autoexpresión, la 
horizontalidad, la participación, el consenso, el debate, la cooperación, la indagación y la 
problematización de la realidad, como horizonte ético a partir del cual construir, desde la 
educación artística y en artes plásticas, principios y valores democráticos, cívicos, artísticos, 
estéticos y humanos, aportando a la  emancipación positiva y creativa del docente como 
agente transformativo de cambios frente a las vicisitudes de la realidad, la reproducción del 
saber, las desigualdades, y los sistemas y dispositivos de poder, control y disciplinamiento del 
cuerpo. En consecuencia, el programa además promueve la formación política y cívica del 
estudiante, a través del curso institucional Formación Ciudadana y Constitucional, incluyendo 
otros en perspectiva pedagógica, como Formación y Constitución de Subjetividades; Educación 
y Sociedad: Teorías y Procesos; Educación, Saber y Poder, y Gestión Educativa y Cultural, 
incluyendo de manera más concreta para el impulso crítico y político de la profesión, Políticas 
Educativas y Formación de Docentes en Artes. 

 

Dimensión social. 

La construcción social como principio en la formación de docentes en artes plásticas, plantea 
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como estrategia pedagógica, la problematización y dialogo de saberes del programa con la 
realidad, mediante preguntas e indagaciones in situ, experiencias y proyectos de observación, 
investigación e intervención pedagógica, como construcción de espacios de aprendizaje en 
contexto, y la posibilidad de cambio social, que la educación en artes plásticas, la educación 
artística, y el arte, pueden ofrecer como alternativas. En tal sentido, el programa posee 6 
niveles de Práctica Pedagógica Investigativa, 4 de práctica pedagógica, y 2 de reflexión 
académica a través del Trabajo de Grado, prácticas a través de las cuales, se han generado 155 
productos académicos, pedagógicos y didácticos, e investigativos, y más de 300 proyectos 
educativos con énfasis artístico y cultural, con impacto en Municipios como Bello, Itagüí, 
Envigado y Medellín, mediante convenios desarrollados con la Secretaría de Educación y la 
Alcaldía de Medellín, hospitales, escuelas, y colegios del sector público, y privado, 
corporaciones, casas de cultura, entre otros entes culturales que se describen más adelante. 

La interdisciplinariedad 

A partir de preguntas, problemas, y proyectos, desde la metodología PPP, el programa busca 
recontextualizar el conocimiento, mediante el diálogo de saberes entre las disciplinas del arte, 
la pedagogía, la educación artística, y la educación plástica y visual, que propicia la formación 
docente del programa. En ésta búsqueda, el programa desarrolla en el currículo, el Campo de 
Formación en Educación Artística Integral, conformado por 4 niveles de aprendizaje 
interdisciplinario de la enseñanza de las artes, a partir de la teoría, experiencias vividas, 
exploraciones, visitas y trabajo de campo, tanto en el plano local, como regional y nacional, 
cuestionando la integralidad de la disciplina, y la interdisciplinariedad que por naturaleza le 
corresponde. Además, la licenciatura ofrece otros aprendizajes pedagógicos 
interdisciplinarios, como Taller de Arte Infantil, Etnoeducación en Educación Artística, 
Educación Artística y Tics, y Alternativas Pedagógicas Comunitarias, a partir de los cuales, el 
estudiante pone en acción didáctica la pedagogía, articulada al arte, la antropología, la 
psicología, la sociología, la estética, la ética, la filosofía, la Comunicación, la Lingüística, la 
Tecnología y la Etnoeducación, puestas en marcha hacia la reflexión sentida de los sujetos 
educativos, la docencia, la extensión y la investigación, como pilares institucionales y básicos 
del programa en el cumplimiento de su misión, perspectiva y pertenencia social. Por otra parte, 
los estudiantes tienen acceso a la formación artística interdisciplinaria en talleres de saberes 
como Pintura Expandida; Espacio y Contexto; Fotografía y Espacio, y Lenguajes Audiovisuales. 
También tienen la posibilidad de elegir 2 seminarios y 2 talleres complementarios, entre una 
oferta semestral aproximada de 48 cursos electivos, programados por la Facultad y el 
Departamento, tales como Cátedra Nómada; Cátedra Abierta; Taller Abierto; Maquillaje 
Artístico; El cuerpo Habla, entre otros; y seminarios con duración de un año, como Arte, Cuerpo 
y Política; Literatura y Artes Visuales; Arte Sonoro y Meditación y Creación Artística. 
 

La flexibilidad 

Según García, “La flexibilidad en la educación superior se ha venido identificando bajo las 
connotaciones básicas de adaptación, apertura y diversificación de las ofertas y los accesos. La 
adaptación implica el reconocimiento de la diversidad y el impulso a la innovación. La apertura 
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remite ante todo al desplazamiento o a la remoción de fronteras y de los “divorcios” 
tradicionales en las funciones básicas de docencia, investigación y extensión; en la relación 
universidad – empresa – medio social; en las relaciones disciplinarias de áreas, programas, 
asignaturas; en las formas de acceso al conocimiento, en la relación docente – alumno, 
repercute así mismo en las políticas y prácticas de movilidad estudiantil, docente e 
investigativa. Por su parte, la diversificación de las ofertas y los accesos incluye, de un lado, la 
llegada a públicos o clientelas educativas inéditas o relativamente inéditas, entre otros, en el 
marco de la educación a lo largo de la vida, e incluye así mismo la aplicación de métodos y 
criterios de igual manera inéditos o relativamente inéditos de validación de los aprendizajes; 
de otro lado incluye de modo sustantivo la liberalización de las trayectorias internas (libre 
elección por los estudiantes) y de los mecanismos y oportunidades de ingreso y egreso 
(formación por ciclos).” (García, 2008). (García, N. 2008. Citado en Trigos Rodríguez, et, al, 
2017, pp; 98-99). 

Puesta ésta concepción en marcha, sobre las bases de las dimensiones y principios del 
programa, antes expuestas, la Licenciatura en Artes Plásticas, no sólo se vincula al programa 
de Profesionalización de artistas de la Facultad en el país, también desarrolla una extensión del 
programa en la Sede Oriente, para potenciar los procesos del desarrollo local, regional, y 
nacional, generando la circulación y generación de un conocimiento socialmente útil, 
promoviendo la movilidad nacional e internacional de profesores y estudiantes en países como 
Ecuador, Brasil y Francia, posibilitando que los estudiantes como actores sociales y educativos, 
contribuyan con la mejora del país, convirtiéndose así, en un programa con indiscutible 
inclinación social, equidad y la calidad educativa. Además, la licenciatura plantea el ideal de un 
currículo trazado sobre los fines y límites de la flexibilidad como propuesta formativa. En tal 
modo ofrece, 15 cursos básicos (obligatorios), 44 de profesionalización (flexibles), 11 de 
profundización (obligatorios) y 6 de complementación (2 obligatorios y 4 electivos) con una 
oferta aproximada es de 48 cursos complementarios por semestre, con lo cual, no solo no solo 
garantiza la elección crítica del plan de estudios como proyecto de vida, sino que también 
consolida una formación básica y fundamental, en para la formación integral de sus 
estudiantes. 

 

Propósitos del currículo por asignatura 

Campo de formación en prácticas académicas  
Cursos  DESCRIPCIÓN DE LOS CURSOS (Prácticas  por niveles obligatorios de 3 o 5 créditos cada uno) 

Curso básico obligatorio: 
Práctica pedagógica 

investigativa I 

Fase 1 Observación pedagógica en el ámbito de la educación informal. Enfocado en la problematización y observación de la enseñanza de las 
artes plásticas en contextos no escolarizados e informales, a través de métodos e instrumentos de investigación etnográfica y educativa, como 
el trabajo de campo, diarios, observaciones de aula, entrevistas etc., con análisis teórico de resultados, y la justificación pedagógica de una 
propuesta pedagógica adecuada al diagnóstico educativo del contexto. 
 

Práctica pedagógica 
investigativa II 

Fase 2. Ejecución de la propuesta en el ámbito de la educación informal. Dirigido al desarrollo de la propuesta de práctica, con análisis teórico 
de resultados científicos, pedagógicos, humanos y sociales. 

Práctica pedagógica 
investigativa IV 

Fase 2. Proyecto de práctica pedagógica.  Conducente al desarrollo de la propuesta pedagógica en el sitio de práctica. Con la justificación 
teórico conceptual, análisis de resultados, socialización de conclusiones, e instrumentos de análisis y de verificación utilizados. 
 

Práctica pedagógica 
investigativa V 

Fase 1 Propuesta de Trabajo de Grado: Encaminado a la elección consciente y crítica de la modalidad de trabajo de grado, la l ínea de 
investigación formativa, y el diseño de una propuesta de Trabajo de Grado hasta construirlo como metodología del Trabajo de Grado. 
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Práctica pedagógica 
investigativa VI 

Fase 2 Trabajo de Grado: Dirigida a la reflexión del problema del Trabajo de Grado de manera metódica, crítica, selectiva y s istemática, hasta 
el análisis de categorías,  resultados, conclusiones, bibliografía y anexos, con la entrega del trabajo para revisión de jurados y su sustentación 
pública. 

Campo de formación en pedagogía, didáctica y ciencias de la educación 
Cursos  DESCRIPCIÓN DE LOS CURSOS (Cursos flexibles teórico-prácticos de 3 créditos) 

Curso básico obligatorio: 
Formación y constitución de 

subjetividades 

Práctica Pedagógica de Observación, que tiene como propósito explorar críticamente en la praxis educativa, las teorías y discursos de la 
subjetivación del saber. 
 

Didácticas. Práctica Pedagógica de Observación que tiene como propósito explorar críticamente en la praxis educativa, las teorías y discursos a cerca de 
la didáctica. 
 

Educación y sociedad: teorías 
y procesos 

Práctica Pedagógica de Observación que tiene como propósito explorar críticamente en la praxis educativa, las teorías y discursos de la 
educación y la sociedad. 
 

Teorías curriculares y 
contexto. 

Práctica Pedagógica de Observación, que tiene como propósito explorar críticamente en la praxis educativa, los discursos y teorías curriculares. 

Cognición, cultura y 
aprendizaje. 

Práctica Pedagógica de Observación, que tiene como propósito explorar críticamente en la praxis educativa, las teorías y discursos de la 
cognición y el aprendizaje. 
 

Gestión educativa y cultural Práctica Pedagógica de Observación, que tiene como propósito explorar críticamente en la praxis educativa, las teorías y discursos de la gestión 
educativa y cultural. 
 

Alternativas pedagógicas 
comunitarias 

Práctica Pedagógica de Observación, que tiene como propósito explorar críticamente en la praxis, las teorías y discursos de alternativas 
pedagógicas. 
 

Educación Saber y poder Práctica Pedagógica de Observación, que tiene como propósito explorar críticamente en la praxis educativa, las teorías y discursos a cerca de 
la educación el saber y el poder. 
 

Pedagogía relacional Práctica Pedagógica de Observación, que tiene como propósito explorar críticamente en la praxis educativa, las teorías y discursos a cerca de 
la pedagogía relacional. 

Campo de formación en educación artística integral 
Cursos  DESCRIPCIÓN DE LOS CURSOS (Un Seminario y 4 Laboratorios de 3 créditos) 

Curso básico obligatorio: 
Seminario 

Interdisciplinario 
de la enseñanza de las 

artes 

Nivel básico que busca examinar teóricamente la interdisciplinariedad, la integralidad y la transversalidad de las 
educaciones y lenguajes artísticos, como opción clave en la Educación Artística contemporánea. Con reflexión de 
tendencias y prácticas significativas de Educación Artística Integral, en diferentes contextos, épocas y culturas diversas. 
 

Laboratorio de educación 
artística integrada I.   

Nivel de iniciación en donde el grupo interdisciplinario de docentes, estimula las distintas sensibilidades del estudiante, mediante experiencias 
artísticas interdisciplinarias (música-teatro-danza-pintura-literatura), despertando la sensibilidad, la curiosidad y la apertura kinética y mental 
que el docente de artes requiere en su ejercicio pedagógico integral. 
 

Laboratorio de educación 
artística integrada II. 

Nivel de exploración en donde el grupo de docentes, busca generar espacios dialógicos entre las artes, las pedagogías de las artes y la enseñanza 
de las artes, problematizando su coexistencia y resistencia en el aula escolar mediante actividades artísticas interdisciplinarias, salidas de 
sensibilización en contextos locales, con análisis de resultados y presentación de un anteproyecto de laboratorio pedagógico para poblaciones 
y comunidades diversas. 
 

Laboratorio de educación 
artística integrada III. 

Nivel de experimentación en donde los docentes, buscan generar experiencias significativas de educación artística integral, mediante trabajo 
de campo y de observación en contextos regionales, con análisis de resultados, y ejecución del proyecto laboratorio pedagógico. 
 

Laboratorio de educación 
artística integral IV. 

Nivel de conceptualización, en donde los docentes, buscan que el estudiante problematice la educación artística integral, mediante salida 
pedagógica en contexto nacional (como elección libre o informe de salida local) y la reflexión y sistematización del proyecto laboratorio 
pedagógico, con la socialización de la experiencia interdisciplinaria. 

Campo de formación en educación artística  
Cursos  DESCRIPCIÓN DE LOS CURSOS (Cursos flexibles de 3 créditos) 

Curso básico obligatorio: 
Tradiciones y paradigmas en 

pedagogía y educación 
artística. 

Generar observaciones críticas al papel que cumplen la Pedagogía y Arte en la educación, indagando en la reflexión epistemológica que hace 
posible delimitar el conocimiento históricamente exigido a las artes para la formación del espíritu, el fortalecimiento de la democracia, y el 
desarrollo de la sensibilidad y la creatividad. 
 

Didáctica de las artes 
visuales. 

Introducir críticamente al estudiante en el estudio de los modelos y estrategias didácticas de la enseñanza de las artes visuales, y su relación 
inmanente y permanente con la pedagogía, el arte, la estética, los contextos, realidades y sujetos de expresión y aprendizaje artístico. 
 

Taller de arte infantil. Estimular el desarrollo de la creatividad pedagógica y didáctica del docente de artes en formación de las distintas licenciaturas de la facultad, 
a través de la teoría y la práctica pedagógica de técnicas artísticas para niños, pre y adolescentes en distintos lenguajes artísticos, como 
experiencia que potencia la enseñanza significativa e integral que demanda el medio y la diversidad de lenguajes artísticos de niños y jóvenes.  
 

Educación artística cultura y 
diversidad. 

Examinar el papel de la enseñanza artística en la cultura, generando aprendizajes significativos desde la exploración de la Educación Artística 
en poblaciones vulnerables, a partir de la observación y el análisis, para generar consciencia crítica frente a la inclusión, la pluralidad y 
diversidad cultural que reclama la educación como derecho de todos. 
 

Educación artística y tics. Tiene como fin conocer, explorar, desarrollar y problematizar las tecnologías de la información y la comunicación como mediación pedagógica 
en las artes plásticas, analizando sus posibilidades y riesgos. 
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Políticas Educativas y 
Formación de Docentes en 

Artes 

Fomentar el conocimiento de las políticas educativas que, a nivel internacional, nacional, y local, han regido históricamente el destino de la 
educación artística hasta nuestros días, problematizando sus orígenes, epistemes y consecuencias. Además, los lineamientos y documentos 
del Ministerio de Educación Nacional, de nuestro país. Y su impacto en la educación artística de los colombianos. 
 

Etnoeducación en educación 
artística 

Desarrollar conocimientos y experiencias significativas en Etnoeducación, aportando a la formación de un estudiante de Licenciatura en Artes 
Plásticas consciente de las diversidades de su entorno, sus pluralidades étnicas y raciales y sus modos particulares de armar comunidad a partir 
del arte como expresión. 

Campo de formación teórica en artes plásticas 
Cursos  DESCRIPCIÓN DE LOS CURSOS (Cursos flexibles de 3 créditos) 

Curso básico obligatorio: 
Introducción al Arte 

Propiciar el abordaje inicial a los conceptos básicos sobre el arte desde una perspectiva holística, histórica y conceptual 

Historia del Arte Antiguo y 
Medieval 

Explorar un recorrido histórico por los procesos de creación a través de las obras y artistas desde los primeros momentos del arte hasta el 
Medioevo. 
 

Historia del Renacimiento al 
siglo XIX 

Recorrer históricamente los procesos de creación a través de las obras y artistas durante el Renacimiento 

Historia del Arte Moderno Hacer un recorrido histórico por los diferentes movimientos y artistas que desarrollaron su producción artística desde la modernidad hasta las 
Vanguardias Históricas. 
 

Historia del Arte 
Contemporáneo 

Ofrecer un recorrido histórico por los procesos de creación a través de las obras y artistas desde de la Época Contemporánea 
 
 

Historia del Arte Colombiano 
del Siglo XIX 

Ofrecer un recorrido histórico por los procesos de creación, obras y artistas en el contexto del Arte Colombiano del Siglo XIX. 
 
 

Historia del Arte 
Latinoamericano 

Recorrer la historia de los principales artistas y sus obras en el contexto Latinoamericano. 
 
 

Estética Introducir al estudiante en los conceptos básicos sobre la estética del arte a través del pensamiento de filósofos e historiadores. 
 

Estética Contemporánea Analizar los principales conceptos y método utilizados por las más importantes disciplinas filosóficas y científicas del Siglo XX, para la 
interpretación de la experiencia estética, el acto de creación y las producciones artísticas, de manera que el estudiante, pueda hacer uso de 
ellas en sus procesos de formación y enseñanza artística.    
 

Crítica Artística Desarrollar conceptos y conocer las principales teorías estéticas en la contemporaneidad.  
 

Campo de formación en educación artística  
Cursos  DESCRIPCIÓN DE LOS CURSOS (Talleres y laboratorios flexibles  de 3 créditos) 

ÁREA GRÁFICA  

Dibujo I. Curso Básico 
Obligatorio 

Desarrollar habilidades, conocimientos y destrezas que inician al estudiante en el manejo del dibujo como lenguaje. Ofrece una visión 
panorámica amplia y clara de los contenidos correspondientes a los 4 niveles de dibujo que conforman el área. 
 

Curso Básico Grabado I. Introducir al estudiante en el mundo de la gráfica artística de forma teórico práctica, histórica y de técnicas de impresión, logrando que el 
estudiante obtenga una visión amplia y general de los materiales, de las herramientas del taller y de la aplicabilidad que puede tener el grabado 
dentro su proceso creativo y de formación. 
 

Dibujo artístico. Propiciar la comprensión de lo que el dibujo como lenguaje representa para el arte, la sociedad y la cultura, sensibilizando a los estudiantes 
respecto a sus posibilidades receptivas y expresivas en torno al arte. Busca la depuración y consolidación técnica, además del buen manejo de 
todos y cada uno de los recursos del dibujo. Promueve un acercamiento desde el dibujo como lenguaje a los movimientos artísticos 
contemporáneos, generando conciencia de su pertinencia en el proceso de formación.  
 

Hueco Grabado. El curso busca introducir los diferentes aspectos de las técnicas de impresión de imágenes en el grabado calcográfico en placa metálica y 
acrílica. Se desarrollará mediante la combinación de la investigación técnica- académica y la práctica creativa. 
 

Grabado en relieve. Introducir al estudiante en el amplio mundo de la gráfica Artística de una forma teórico práctica, en la historia y las técnicas de impresión en 
relieve (el Grabado), al estarcido (serigrafía y Stencil), planográficas (Transferencias, monotipos, monoimpresiones y litografía) y las técnicas 
experimentales, logrando que al final del curso el estudiante obtenga una visión amplia y general de la aplicabilidad que puede tener el grabado 
de relieve dentro su proceso artístico. 
 

Serigrafía. El Taller de serigrafía enseña el correcto empleo de los materiales y herramientas a partir ejercicios que permiten descubrir los principios 
básicos de la técnica serigráfica. Muestra la versatilidad de la técnica a través de la ejecución de técnicas manuales y la ayuda del componente 
digital. La identificación de procesos y obras nacionales y universales, que enriquecen al estudiante, reforzando sus aprendizajes. 
 

Litografía. El curso es un acercamiento a la técnica de impresión planográfica sobre piedra —litografía en blanco y negro y color— al conocimiento de los 
principios químicos que la determinan, y, por tanto, a los procedimientos que permiten la intervención de la piedra y su posterior uso como 
matriz de reproducción múltiple. Esto en función de una investigación plástica individual que permitirá al estudiante apropiarse de la técnica 
para su utilización desde una perspectiva creativa y experimental a partir de su propuesta personal. 

ÁREA DE PINTURA  
Curso básico: Pintura I. El curso de pintura básica, introduce al estudiante al lenguaje de lo pictórico mediante procesos de sensibilización, exploración e identificación 

de los elementos y conceptos primordiales que lo conforman, permitiéndole comprender el desarrollo y evolución de las imágenes pictóricas 
bidimensionales. 
 

Pintura exploración matérica. Brindar al estudiante la posibilidad de afianzar el conocimiento adquirido y profundizar en el estudio de las técnicas y procedimientos propios 
del lenguaje plástico, con énfasis en el análisis de las cualidades del plano pictórico y los conceptos relacionados. 
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Pintura expandida. Desarrollar nuevas concepciones y experimentaciones de la pintura contemporánea, en donde las líneas divisorias entre los diferentes medios, 
claramente visibles en la modernidad, dejan de serlo para mostrar mezclas, interrelaciones y su relación con el público, donde el problema 
pasa del ¨hacer¨ al planteamiento pictórico que entra en el terreno de los campos extendidos. 
 

Pintura experimental.   Propone la experimentación de medios pictóricos, como un método que más allá del rigor técnico como experimento, posibilite al estudiante 
confrontar sus prácticas artísticas, las miradas sobre el arte y explorar alternativas en su producción pictórica.   

ÁREA DE ESCULTURA  
Curso Básico: Escultura I. Invitar a un acercamiento al asunto tridimensional mediante la experimentación con materiales y el manejo de la técnica, llevándola más allá 

del oficio y asumiéndola como un asunto cognitivo en el campo de la resolución de problemas, la percepción del entorno y la capacidad de 
articulación plástica de lo creado, orientado a la expresión y a la significación. 
 

Objeto y espacio. Desarrollar la apropiación y la generación de un planteamiento tridimensional a partir del objeto en relación con la materia, el cuerpo y el 
contexto, dentro de las coordenadas del espacio y el tiempo. 
 

Espacio y contexto. Propiciar una nueva mirada en torno al espacio y al tiempo, concibiéndolos bajo diferentes relaciones vinculadas con su vivencia subjetiva, así 
como con la relación cuerpo-objeto-entorno, para formalizar una propuesta escultórica. 
 

Espacios urbanos. Promover la reflexión, investigación y creación que integre los procesos escultóricos con el espacio público urbano, ampliando el rol del artista 
y del espectador, así como la noción de obra 

ÁREA DE FOTOGRAFÍA  
Curso Básico: Fotografía I. El curso tiene como punto de partida el estudio de los precursores inventores de la fotografía, luego se retoman los conceptos básicos de la 

gramática y sintaxis de la imagen fotográfica. Además, se procederá a realizar un conjunto de actividades teórico prácticas que dan bases al 
manejo del enfoque y el tiempo en la imagen fotográfica, conceptos que se abordarán mediante el aprendizaje de la manipulación técnica de 
las distintas cámaras fotográficas, desde la cámara compacta, pasando por las cámaras mecánicas, hasta la cámara digital réflex, procesos que 
permitirán la aplicación del conocimiento y la producción de imágenes fotográficas. 

 
Fotografía blanco y negro Formación básica del estudiante en el manejo de la cámara, en los procesos de revelado y ampliación, propios de las técnicas de blanco y 

negro, en el sentido de la percepción visual inherente a la fotografía. 
 

Foto instalación. Comprende el collage, el ensamble y la instalación fotográfica. Abarca los conceptos históricos de los periodos claves como el Cubismo y 
Surrealismo abordándolos a través de ejercicios de fotografía con el objeto, el volumen y la forma. Se trabaja la instalación fotográfica. 
 

Fotografía digital. Realizar una introducción teórica y técnica de la fotografía digital como lenguaje artístico, para que el estudiante indague y experimente los 
conceptos y técnicas correspondientes. 
 

Fotografía en espacio. Enseñar el manejo técnico y los conceptos relacionados con la fotografía en espacio. Además, propicia la investigación, la apreciación y creación 
propias del lenguaje fotográfico.  

ÁREA DIGITAL  
Curso Básico: Imagen digital 

I. 
Curso introductorio al lenguaje digital, en el cual se abordan conceptos teóricos y se adquieren destrezas técnicas básicas para el abordaje 
reflexivo, la formulación y la producción de proyectos artísticos en los cuales convergen el arte, la ciencia y la tecnología. 
 

Animación digital. Exploración técnica e iniciación en la animación digital como lenguaje artístico. 
 

Lenguajes audiovisuales. Introducción a los lenguajes audiovisuales, a través de conceptos y el desarrollo de competencias básicas para el abordaje de realizaciones 
audiovisuales. 
 

Ilustración digital. Despliegue de aprendizajes teórico y técnicos para adquirir competencias gráficas para la ilustración digital. 

Campo de formación complementaria 
Cursos Institucionales  DESCRIPCIÓN DE LOS CURSOS (Cursos institucionales obligatorios y electivos de 2 créditos) 

Formación Ciudadana y 
Constitucional (1 crédito) 

Conocer los derechos y deberes ciudadanos, enmarcados en el ejercicio de la educación, las artes y la cultura, como pilares constitucionales 
de la educación y la enseñanza de las artes. 
 

English I Integrar las cuatro habilidades (habla, escucha, escritura y lectura) por medio de una metodología centrada en tareas comunicativas 
relacionados con temáticas y actividades del ámbito educativo y personal, en el nivel inicial profesional 
 

English II Integrar las cuatro habilidades (habla, escucha, escritura y lectura) por medio de una metodología centrada en tareas comunicativas 
relacionados con temáticas y actividades del ámbito educativo y personal, en el nivel básico profesional  
 

English III Integrar las cuatro habilidades (habla, escucha, escritura y lectura) por medio de una metodología centrada en tareas comunicativas 
relacionados con temáticas y actividades del ámbito educativo y personal, en el nivel intermedio profesional  
 

English IV Integrar las cuatro habilidades (habla, escucha, escritura y lectura) por medio de una metodología centrada en tareas comunicativas 
relacionados con temáticas y actividades del ámbito educativo y personal, en el nivel avanzado profesional 
 

English V Integrar las cuatro habilidades (habla, escucha, escritura y lectura) por medio de una metodología centrada en tareas comunicativas 
relacionados con temáticas y actividades del ámbito educativo y personal, en el nivel B2  
 

Cursos complementarios  
Electiva I Seminarios: Complementar la formación profesional a nivel teórico y conceptual de las artes o de la enseñanza de las artes 

Electiva II Seminario talleres: Complementar la formación profesional a nivel teórico, conceptual y práctico en las artes o de la enseñanza de las artes 
Electiva III Talleres: Complementar la formación profesional a nivel práctico en las artes o de la enseñanza de las artes 
Electiva IV Complementar la formación profesional a nivel teórico, conceptual, práctico o interdisciplinario de las artes o de la enseñanza de las artes 

Tabla 10 Currículo por asignaturas. Licenciatura en Artes Plásticas 
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Cursos electivos para la formación complementaria 
LICENCIATURA EN ARTES PLÁSTICAS FORMACIÓN COMPLEMENTARIA ELECTIVA   

Cursos Complementarios Específicos de la Licenciatura en Artes Plásticas  (Cuando entre en vigencia) 

Curso Complementario Horas de 
Acompañamiento 

Docente 

Créditos 

1 Seminario Complementario Políticas Educativas 4 2 
2 Seminario Complementario Investigación en Educación Artística 4 2 
3 Seminario Complementario Pedagogía en Colombia 4 2 
4 Seminario Complementario La educación como propuesta en el Cine y el Video 4 2 
5 Seminario Escritura Académica 4 2 
6 Taller Complementario Observatorio Pedagógico 4 2 
7 Taller Complementario Mediaciones tecno-educativas 4 2 

OFERTA GENERAL 2016 – 01 

Talleres Complementarios 
Horas de 

Acompañamiento 
Docente 

Créditos 

8 Taller Complementario Video Arte 8 4 
9 T.C. Grabado en gran formato: Linóleo experimental 8 4 
10 Grabado en gran formato al taco perdido 8 4 
11 Taller Complementario Dibujo Como Medio Expresión Artística 8 4 
12 Taller Complementario Libro de Artista  8 4 
13 Taller Complementario Litografía a color 8 4 
14 Taller Complementario Ilustración 8 4 
15 Taller Complementario Modelado 3D 8 4 
16 Taller Complementario: Imagen Fija 8 4 
17 Taller Complementario: Imagen Fija 8 4 
18 Taller Complementario Animación 3D 8 4 
19 Taller Complementario  Principios de Fotografía Digital 8 4 
20 T.C. Arte Interactivo 8 4 
21 T.C. TIC y Educación Artística 8 4 
22 TC. Iniciación animación digital 8 4 
23 Taller complementario Dramaturgia del Espacio Escénico 8 4 

Seminario-Talleres Complementarios 
Horas de 

Acompañamiento 
Docente 

Créditos 

24 Seminario Taller de Grabado 4 2 
25 Seminario – Taller  Dibujo Experimental 4 2 
26 Seminario Experimentación Gráfica 4 2 
27 Seminario Permanente sobre la enseñanza de las artes 4 2 
28 Seminario Actividades Lúdicas y Formación Deportiva para Artes 4 2 
29 Seminario – Taller  Dibujo Experimental 4 2 
30 Seminario Experimentación Gráfica 4 2 
31 Seminario-Taller  Serigrafía no Toxica 4 2 

Seminarios 
Horas de 

Acompañamiento 
Docente 

Créditos 

32 Seminario “Meditación y Creatividad Artística” 4 2 
33 Seminario Historia del dibujo 4 2 
34 Seminario Literatura y Artes Visuales 4 2 
35 Seminario Arte y Política 4 4 
36 Narrativas y escritura en el arte contemporáneo 4 2 
37 Seminario Deleuze, el concepto de arte  4 2 
38 Seminario Más Allá de la Belleza, lo sublime en el Arte Contemporáneo 4 2 
39 Seminario aula abierta: encuentros con el arte y la cultura 4 2 
40 Seminario Arte Sonoro 4 2 
41 Semillero – Taller Hipertrópico: Investigación, Arte y Tecnología 4 2 
42 Seminario taller: Arte en línea 4 2 
43 Estética Fotográfica 4 2 
44 Seminario: Arte, expresión y sanación 4 2 
45 Seminario – Taller Muralismo y Arte de Calle 4 2 
46 Cátedra CuBO.X 4 2 
47 Seminario Comunicación Pedagógica 4 2 
48 Criterios para la Investigación en Artes  4 2 
49 Seminario Diseño de Proyectos de Gestión Cultural I 4 2 
50 Seminario Experiencias Creativas en el Uso del Inglés 4 2 
51 Seminario Argumentación Escrita 4 2 
52 Seminario Cátedra Nómada 4 2 
53 Seminario Permanente sobre la enseñanza de las artes 4 2 
54 Seminario Actividades Lúdicas y Formación Deportiva para Artes 4 2 
55 Seminario Arte y Modernidad 

 
4 2 

Tabla 11 Cursos electivos para la formación complementaria. Licenciatura en Artes Plásticas 

La integralidad 

La integralidad como posibilidad de materializar el perfil del egresado, requiere un sistema de 
formación integrado entre sus partes, y un plan de estudios coherente con sus principios, 
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propósitos de formación, enfoques teóricos, estrategias y metodologías, garantizando el 
egreso de un profesional integral, que pueda aportar a la sociedad. En tal sentido, la 
licenciatura constituye un sistema integrado de Campos de Formación, en cuya complejidad 
incluye de manera transversal en su dinámica educativa, los siguientes componentes 
curriculares, pedagógicos, didácticos y metodológicos: 

 Campos de Formación, integrados por disciplinas en diálogo permanentemente 
abierto a la problematización de la enseñanza de las artes plásticas, y a la educación 
artística como interdisciplina y campo conceptual, capaz de abarcarlos.  

 Áreas disciplinares, integradas por cursos, talleres y laboratorios, con saberes plurales 
en diálogo, mediados por la metodología PPP, (Preguntas, Problemas y Proyectos) 
cuyos métodos, técnicas, instrumentos y herramientas pedagógicas, aportan al 
desarrollo de conocimientos críticos, la libertad de cátedra y de aprendizaje desde el 
diálogo y la horizontalidad como ejercicio político. 

 Cursos, talleres y laboratorios, integrados por la problematización del saber a partir 
de preguntas, proyectos y problemas, mediante el conocimiento y la pedagogía crítica 
como horizonte formativo, a través del cual comprender y transformar las complejas 
realidades del contexto, a través del ejercicio pedagógico y artístico. 

 Laboratorios de educación artística integral, como apuesta por la problematización 
vívida de la condición múltiple, plural y abierta de la enseñanza de las artes, y la 
interdisciplinariedad como esencial en el ejercicio pedagógico del docente de artes.  

 Extensión social del conocimiento, a partir de la extensión del Programa en Regiones, 
la profesionalización de artistas, seminarios, nacionales e internacionales, proyectos 
sociales de inclusión, investigación y extensión, y Prácticas Pedagógicas Investigativas, 
con sentido científico, ético, social y político, mediadas por la lectura crítica, científica 
y humana de la realidad educativa, para entrar a transformarla con propuestas 
significativas, y trabajos de grado, capaces de problematizar y transformar la 
verticalidad, la reproducción del saber y las desigualdades sociales, a través de la 
enseñanza en artes plásticas como alternativa pedagógica. 

 
La inclusión. 

Como ámbito que incluye la libertad, la diversidad humana y la pluralidad del saber, el 
programa promueve la libertad de cátedra y de aprendizaje, desde un horizonte crítico, en 
cuyo espacio dialógico comulgan diferentes métodos, técnicas y herramientas pedagógicas, 
prácticas y experiencias significativas  
 

La internacionalización. 

Como estrategia necesaria en la proyección y calidad académica de la Facultad de Artes, el 
programa cuenta con convenios de movilidad y doble titulación en las universidades Ecole 
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Européenne Supérieure d’Art de Bretagne, Instituto Patagónico de las Artes, Universidad 
Central de Ecuador, Universidad de las Artes de Ecuador, Pontificia Universidad Católica de 
Chile y la Universidad de Curaçao. Además, el programa cuenta con la participación de 
docentes en eventos internacionales, y publicaciones extranjeras, lo que posibilita que, la 
investigación se posicione como uno de los elementos clave en la dinámica de transformación 
de las disciplinas del arte y de la educación artística en el país. (aspecto a desarrollar 
ampliamente en el numeral 4.2.8). 

4.2.3. Estrategias materiales para el desarrollo de los principios curriculares 

La Facultad de Artes, cuenta con espacios y entornos de aprendizaje, adecuados a las 
necesidades para la formación de los estudiantes de la licenciatura, entre los cuales, se 
encuentran un Centro de Documentación, 3 salas de cómputo, laboratorios de imagen, 
talleres de escultura, pintura y grabado, aulas de clase, una sala de exhibición de trabajos 
artísticos, y un auditorio entre otros.  En el área de la Facultad, la comunidad educativa cuenta 
con una cafetería, una burbuja de café, y espacios de descanso, zonas verdes, la Rotonda de 
las Artes, y pueden disfrutar de obras de arte como el Violinista, y la Torre de Luz. Además, 
docentes y estudiantes gozan de los servicios del Almacén de apoyo docente, en donde tienen 
acceso a materiales, herramientas y equipos de apoyo a su trabajo académico, pedagógico y 
artístico. Además, profesores y docentes de la Licenciatura en Artes Plásticas tienen acceso al 
Centro Cultural, y el Edificio La Naviera ubicados en la Ciudad de Medellín y administrados 
por la Facultad de Artes. 

Según Vicerrectoría de Docencia, además de los recursos para la formación, los estudiantes 
de la Universidad de Antioquia, cuentan con una infraestructura adecuada para los momentos 
de recreación y esparcimiento, éstos pueden hacer uso de las diferentes instalaciones 
deportivas y culturales, y demás facilidades que ofrece el campus universitario, entre los 
cuales se cuenta con: Coliseo deportivo multipropósito, Museo Universitario, Piscina 
semiolímpica, Dos canchas de futbol, Canchas de tenis, Pista atlética. Teatro al aire libre y 
Teatro cultural con capacidad para 1200 personas, 35 Cafeterías, heladerías y restaurantes, 
Librería, Papelerías y centros de copiado. En el área circundante a la Universidad de Antioquia, 
se encuentran centros de conocimiento tan importantes como el Planetario Municipal, El 
Jardín Botánico, El Parque Explora, el Parque de Emprendimiento, Ruta N, además de contar 
con acceso directo al sistema integrado de transporte del Valle de Aburrá, mediante una 
estación del Metro de Medellín y una estación del MetroPlus. La Sede de Investigación 
Universitaria de la Universidad de Antioquia (SIU), también brinda apoyo en cuanto a 
infraestructura de laboratorios y otros espacios para los estudiantes y profesores.  

De acuerdo con el Informe de Gestión 2017, en los procesos formativos de los programas 
académicos de la Facultad de Artes, se cuenta con el apoyo de entidades como: Teatro Pablo 
Tobón Uribe, Casa Teatro el Poblado, Parque Biblioteca Belén, Sedes y Seccionales 
Universitarias, Universidad Autónoma de Bucaramanga, Museo de Antioquia, MAMM, 
Edificio Antioquia, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, Museo Casa de la 
Memoria, Centro Cultural Facultad de Artes, Instituciones educativas del municipio de 
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Medellín, Sura, Universidad Nacional sede Medellín, Gerencia del Centro de Medellín, 
Corporación Festival internacional de Teatro Universitario de Manizales, Universidad de 
Caldas, MUUA, Hospital Pablo Tobón Uribe, Secretaría de Cultura Ciudadana, entre otras, se 
incide de manera significativa en la interacción artística Universidad- Sociedad. 

Espacios físicos del programa 

USO DE ESPACIOS 
TENENCIA     

Propiedad Arriendo Comodato Otros TOTAL TOTAL  

ESPACIOS METROS 2 ESPACIOS METROS 2 ESPACIOS METROS 2 ESPACIOS METROS 2 ESPACIOS METROS 

1 AULAS  DE CLASE 10 499       0 0,00 
2 LABORATORIOS 3 161       0 0,00 
3 SALAS DE TUTORES  1 19       0 0,00 
4 AULAS MÚLTIPLES O AUDITORIOS  1 149,8       0 0,00 
5 BIBLIOTECAS 1 161.25       0 0,00 
6 AULAS VIRTUALES O DE CÓMPUTO 3 131,35       0 0,00 
7 OFICINAS 21 488,07       0 0,00 
8 ESPACIOS DEPORTIVOS --- ---       0 0,00 
9 CAFETERIAS 1        0 0,00 

10 ZONAS DE RECREACIÓN 1 1039,4       0 0,00 
11 SERVICIOS SANITARIOS  4 81,2       0 0,00 
12 OTROS 3 2223,8       0 0,00 
  TOTAL ESPACIOS 49  0  0  0  0  
  TOTAL METROS CONSTRUIDOS   4792,62  0  0  0  0,00 
 SUMA DE PUESTOS DE LAS AULAS DE CLASE 7143          
 SUMATORIA DE PUESTOS EN LOS LABORATORIOS 989          
 TOTAL DE PUESTOS             

Tabla 12 Licenciatura en Artes Plásticas . Espacios Físicos del programa. 

Convenios internacionales 
CENTRO UNIVERSITARIO VIGENCIA 

ECOLE EUROPÉENNE SUPÉRIEURE D’ART DE BRETAGNE 2017-2022 

INSTITUTO PATAGÓNICO DE LAS ARTES 2016-2021 

UNIVERSIDAD CENTRAL DE ECUADOR Sin fecha 

UNIVERSIDAD DE LAS ARTES DE ECUADOR 16 de Marzo 2016 - 16 de Marzo 2019 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE Sin fecha 

UNIVERSIDAD DE CURAÇAO 19 de enero 2016- 19 de enero 2021 

Tabla 13 Licenciatura en Artes Plásticas  Convenios internacionales 

 

Mecanismos de difusión del programa 

Facultad de Artes 

La Facultad de Artes, desarrolla mecanismos de difusión de sus programas, proyectos y actividades, y 
cuenta con una Unidad de Comunicaciones, con funciones de gestión, diseño, publicación, mercadeo 
y difusión. Además de la página web de la Universidad de Antioquia y de la Facultad de Artes, la 
comunidad educativa de la Licenciatura en Artes Plásticas, tiene acceso a los siguientes medios de 
comunicación de la facultad: 

 

 

 

Facebook: En el perfil Artes U de A los seguidores encuentran información día a día de eventos, convocatorias y 
registro audiovisual del acontecer de la Facultad. 

https://www.facebook.com/Artes-U-de-A-155125574576254/?fref=ts
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 Twitter: A través de @artesudea se cuentan, en 140 caracteres, los principales hechos noticiosos y artículos  
de interés. 

 

 Instagram: En artes_udea se cuenta con imágenes y videos cortos, algunos de los momentos cotidianos que se 
viven en la Facultad de Artes. 

 

 YouTube: En el canal artesudea se publican los diferentes videos y apariciones en medios de comunicación. 

 

Sitio Web: En este sitio se encuentra publicada toda la información por dependencias y procesos académicos.  

 

Programa radial Horizontes: Todos los domingos en los 1410 AM Emisora Cultural Universidad de Antioquia 

 

Boletín Horizontes: Quincenalmente los diferentes públicos reciben de manera digital este boletín que contiene 
información de actualidad, agenda, noticias y recomendados. 

 

Correo electrónico: A través del correo comunicacionesartes@udea.edu.co los públicos pueden tener un contacto 
personal y directo con la Unidad. 

 

Carteleras: La Facultad cuenta con un amplio sistema de carteleras ubicadas en los bloques 23, 24 y 25 en las que se 
publica información, no solo de la Facultad, si no de distintas entidades de la ciudad. 

Según el Documento de Gestión (2017) Para el desarrollo del campo académico, la Facultad desarrolla 
congresos, encuentros, seminarios, conferencias, diplomados, concursos, cátedras, efemérides, entre 
otras, que posibilitan el posicionamiento académico de la Facultad en los circuitos especializados y en 
la generación de nuevos discursos que contribuyen al desarrollo del pensamiento y conocimiento de 
las artes en el país. Esto es posible gracias al fortalecimiento de alianzas con entidades que permitieron 
consolidar el arte como herramienta para la formación integral. La Colección de Textos Pensamiento 
y Creación en las Artes ha mantenido la dinámica de visibilización, con el lanzamiento de 3 libros 
resultado de procesos de investigación, 3 más en impresión. Y en la convocatoria para la publicación 
de libros 2017, se presentaron 12 productos. En este mismo escenario de las publicaciones se debe 
mencionar Artes La Revista, (Disponible en: 
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/artesudea/issue/view/2762) que finalizó el 
número 21; el número 22 está evaluado y se encuentra en revisión de estilo; el número 23 se 
encuentra en revisión por pares. También se debe resaltar la actualización del Repositorio Digital de 
la Facultad de Artes. Con ello se fortalece la difusión de la producción artística e investigativa de esta 
dependencia con alcance regional, nacional e internacional. 

Licenciatura en Artes Plásticas 

El programa Licenciatura en Artes Plásticas, tiene espacios de difusión académica, como el Encuentro 
de Experiencias significativas de educación artística con proyección regional, y a nivel nacional, lideró 
el Primer Encuentro interinstitucional sobre la enseñanza de las artes en Colombia, (2017) y el I 
Encuentro Nacional de Formadores de Formadores en Artes (2018), y a nivel internacional desarrolló 
el I Congreso internacional de experiencias significativas en educación artística (2017), adelanta 

https://twitter.com/artesudea
https://www.instagram.com/artes_udea/
https://www.youtube.com/user/artesudea
http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/institucional/unidades-academicas/facultades/artes/artes/comunicacion-mercadeo/contenido/asmenulateral/radio-horizontes/!ut/p/z1/1VRBc6MgGP0tPfTogIoGjoyrbdPEtDHJGi8diiZhR9Qqdrb99QvZaWezTe1mJpeFA3z63gM-3gfIQAqyij2LLVOirlip43XmP8T3Xmg7AZxcjagP6YQkN7eh6yznPvi-B2ASODZFGjAfB5D6AQ1HycpeBR7ITuLPriOs-YgSl8zsJLRP5MNb24P0PryLF7Pg7tvY-Tf-AMDw4SeNQrACGch4pRq1A-umbhUr-7xgl5B1h9GulsXbXFSdEqrn-xxfwr4SOcuLzmJcD1Jw1hnUhvG-VOaHjlr1x8BrqTmcGYEXWbSGVpvPlSq0Vm3Ysqj6kqmiNSu0LBe1tatb8Wowndl0w0UO1o-IMcQ9YmGEcwuRwrEIKnyLuJhj4iAP5rlOUrbPw_FrvkYJHAbA-TDgt1GGANHU_xtwxCqHAAxxpL2wmIRoOYVw9mGJI2b56rrX2i6jT-0yskFyYmqHBWN4bkH_3ILumQWjcx858k4WHH_1auhnUfx4esqorn1TUD8VSP-f4te7d9ppMN3qpDC1s0S1qUH6LgDSAwGQfhBo5FI3iV1_HuqOoes1z6-LjZQPcWyxR_zillt6cfEL9sS5QQ!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?urile=wcm%3Apath%3A%2FPortalUdeA%2FasPortalUdeA%2FasHomeUdeA%2FasInstitucional%2Funidades-academicas%2FasFacultades%2FArtes%2FArtes%2FComunicacionymercadeo%2FContenido%2FasMenuLateral%2Fradio-horizontes
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/artesudea/issue/view/2762
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intercambios docentes, doble titulación y pasantías estudiantiles con universidades como Universidad 
de Purdue y, la Ecole Superieure D´Art de Lorient de Francia, y además de desarrollar eventos internos 
como La Presentación Pública de Trabajos de Grado, la Socialización de las Prácticas Docentes 
(Programa 1445), desarrolla la Exposiciones de Grado, así como exposiciones de docentes y 
estudiantes  en salas de reconocida trayectoria, e intercambios académicos en variados ámbitos, como 
los descritos más adelante en la internacionalización del currículo. 

4.2.4. Uso de TIC para el desarrollo de los contenidos curriculares. 

La Licenciatura en Artes Plásticas, cuenta con el apoyo institucional del Programa de 
Integración de tecnologías a la docencia, a través del cual es posible desarrollar integración 
de las TIC a la docencia, igualmente cuenta con los apoyos que se brindan desde el programa 
Ude@ y los demás programas de apoyo a la virtualidad de la Universidad de Antioquia para la 
gestión docente. Por otra parte, en un porcentaje del 10% los cursos de la licenciatura, 
trabajan desde la virtualidad, a través de plataformas, redes, y canales de comunicación 
virtual, como correos, Wasap, y Messenger. 

Estrategias Tics en algunos cursos 

CURSO 
PORCENTAJE 

TICS 
RECURSOS 

EDUCATIVOS TICS 
DIRECCIÓN ELECTRÓNICA 

MEDIOS TICS 
DE 

EVALUACIÓN 

MEDIOS DE 
DIFUSIÓN 

ACADÉMICA 

Fotografía I  10%  Página Web, 
Plataforma 
Classroom, Redes 
sociales 

Página web: area301udea.wordpress.com 
plataforma Classroom: 
jaime.duquev@udea.edu.co 
Redes sociales: WhataApp 3003064164 
Drive:jaime.duquev@udea.edu.co 

Plataforma 
Classroom 
Fotografía 

Página web: 
area301udea.w
ordpress.com 

 
Alternativas pedagógicas 
comunitarias 

 
30% 

 
Página Web 

 
jorvano.wix.com/alternativas 

 
Página Web 

 

Desarrollo cognitivo 40 % Blog https://udearroba.udea.edu.co/internos/cour
se/view.php?id=1466  

Plataforma 
Moodle 

 

 
Sociología de la 
educación  
 

 
40 % 

 
Plataforma Moodle 

 
https://udearroba.udea.edu.co/internos/cour
se/view.php?id=1468 

 
Plataforma 
Moodle 

 

Taller de Arte Infantil 
 

30% Página Web Tallerdearteinfantil.webnode.es Blogs  

Seminario Trabajo de 
Grado 

10% Plataforma 
Classroom 

Classroom Trabajo de Grado. Clave: 3yk0wq Correo, video, 
fotografía 

BOLETÍN TG 
(Difusión virtual 
a través de 
Classroom y 
correo) 

 

4.2.5. Formación para la investigación 

Universidad de Antioquia 

Conforme el Acuerdo Superior 204 del 6 de noviembre de 2001 (UDEA, 2001a), Artículo 3. La 
actividad de investigación en la Universidad de Antioquia estará regida por los principios 
expuestos en el Capítulo II del Título Primero del Estatuto General, (Estatuto General, Artículo 
26), teniendo especialmente como principios: la libertad (Artículo 4), la responsabilidad social 
(Artículo 6), la autonomía (Artículo 7), la universalidad (Artículo 8), la libertad de cátedra y de 
aprendizaje (Artículo 9), la excelencia académica, (Artículo 12), la interdisciplinariedad 
(Artículo 13), la investigación como fuente y fundamento de la docencia, (Artículo 14), la 

http://jorvano.wix.com/alternativas
https://udearroba.udea.edu.co/internos/course/view.php?id=1466
https://udearroba.udea.edu.co/internos/course/view.php?id=1466
https://udearroba.udea.edu.co/internos/course/view.php?id=1468
https://udearroba.udea.edu.co/internos/course/view.php?id=1468
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cooperación interinstitucional (Artículo 15), la autoevaluación (Artículo 16), la participación 
(Artículo 18), la planeación y evaluación (Artículo 22), y la descentralización (Artículo 23).  
Además, establece como principios de la política de investigación los siguientes:  

a) Generación de conocimientos que contribuyan al desarrollo científico, tecnológico, 
académico, cultural, social y económico de la región y del país. 

b) Preeminencia del trabajo por proyectos que conduzca a la conformación de líneas de 
investigación, proyectos con objetivos, cronograma y compromisos expresos desde el 
comienzo mismo de la investigación. 

c) Permanente evaluación de todas las actividades de investigación, realizada por pares 
académicos y científicos. 

d) Intercambio sistemático de los investigadores con la sociedad para enriquecer las 
decisiones sobre prioridades y pertinencia de la investigación, y para orientar la 
difusión de los resultados. 

e) Adopción del trabajo en grupo como estrategia para la producción de conocimiento y 
para la generación de escuelas de investigadores- 

f) Reconocimiento de las jerarquías académicas y científicas. 
g) Valoración y transferencia de los resultados de las investigaciones. h. 

Internacionalización de la investigación. 
h) Formación de recursos humanos para la investigación y fortalecimiento de la relación 

Grupos de Investigación-Programas de Maestría y de Doctorado.  

El Acuerdo, establece las Estrategias de apoyo para la Sostenibilidad financiera de los mejores 
Grupos de investigación de la Universidad, según clasificación de Colciencias (Artículo 24), y en 
el marco de convocatorias públicas, también apoya la financiación de Grupos en proceso de 
formación, e investigadores nuevos, mediante Proyectos de Investigación de Menor Cuantía. 
(Artículo 25), Programas de Maestría y de Doctorado, con Proyectos de Investigación de 
Mediana Cuantía. (Artículo 26), la investigación de estudiantes de pregrado, con el Programa 
Jóvenes Investigadores. (Artículo 30), y El Premio a la Investigación Universidad de Antioquia 
(Artículo 38). Todo lo cual, la Universidad además respalda con infraestructura de talla 
internacional como el Edificio Centro de Investigación Universitaria (CIU), además de ofrecer y 
atender laboratorios, y Centros de Investigación en cada una de las Facultades, Escuelas e 
Institutos. 

 

Facultad de Artes 

Según el Informe de Gestión (FACULTAD DE ARTES, 2017b), en el año 2017, la facultad 
obtuvo los siguientes resultados de Medición por parte de Colciencias, de sus Grupos de 
investigación: 
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Grupos de investigación Facultad de Artes 
GRUPOS DE INVESTIGACIÓN RESULTADOS DE MEDICIÓN COLCIENCIAS DE LOS GRUPOS  

Músicas regionales.  Categoría A1 
Teoría e historia del arte. Categoría A  
Hipertrópico. Convergencia entre arte y tecnología. Categoría B 
Artes escénicas y del espectáculo. Categoría C  
Artes y modelos del pensamiento Reconocido  
Didarte No reconocido (En proceso de reclamación)  
ArtEducación No reconocido (En proceso de reclamación)  

Tabla 14 Grupos de investigación Facultad de Artes 

Vale la pena señalar que Colciencias ha reconocido como Investigador Emérito con calidad 
vitalicia al profesor Carlos Arturo Fernández Uribe, jubilado del Departamento de Artes 
Visuales. Por otra parte, los profesores y estudiantes de la facultad, que recibieron apoyo en 
el año 2016, mediante convocatorias fueron: 

 

Participación en convocatorias 
CONVOCATORIA PROYECTO 

Convocatoria programática CODI 2016, presentado por las 
profesoras Maribell Ciódaro y Lina María Villegas 

“Tránsitos de la memoria: estudios sobre las poéticas 
testimoniales de la escena del s. XXI en Medellín”  

Convocatoria programática CODI 2016, presentado por el 
profesor Gustavo López. 

“Bullerengue en Urabá. Un acercamiento a una expresión cultural 
compleja” 

Convocatoria del Fondo de Apoyo a Trabajos de Grado y Pequeños 
Proyectos 

Se han desarrollado 5 proyectos de investigación algunos ya 
finalizados y otros en proceso de finalización. 

Convocatorias 791 de Colciencias presentado por Ana María 
Tamayo Fondo Newton, en alianza con la Royal Holloway 
University of London y la Universidad Tecnológica del Chocó. 

“Prácticas artísticas corporales y artes escénicas en procesos de 
reconciliación, construcción de memoria y paz en 4 municipios del 
Chocó y el Pacífico Medio”. 

Convocatoria Colombia Científica 
Participación en la Convocatoria Colombia Científica en alianza 
con otras dependencias de la Universidad de Antioquia 

Pequeños Proyectos y Trabajos de Grado en los programas de 
Pregrado 2018/I 

Indicios de la gráfica testimonial en la Colección de Grabado de la 
Facultad de Artes y su aporte a la investigación-creación, por el 
estudiante Álvaro Junior Botero Gallego, del programa 
Licenciatura en Artes Plásticas. 

Tabla 15 Licenciatura en Artes Plásticas. Participación en convocatorias 

 

En cuanto a la Difusión de la investigación, en el año 2017, en la Facultad de Artes, se estableció 
un Repositorio para la Incorporación de materiales desarrollados por los investigadores de la 
Facultad, se establecieron las Políticas de Acceso Abierto, y en respecto a Publicaciones, se 
aprobaron las Políticas de publicaciones, y de distribución, se lograron alianzas de co-edición, 
se fortaleció la producción escrita, y se avanzó en el uso de las plataformas digitales. En el 
desarrollo de su misión en Investigación, la facultad, cuenta con el Comité de Publicaciones y 
el Comité de la Colección de Textos Pensamiento y Creación en las Artes, y publica Artes La 
Revista, la Colección de Textos Pensamiento y Creación en las Artes y tiene algunas 
publicaciones en procesos editoriales, participa en el Lanzamiento de tres libros en el marco 
de la Fiesta del Libro y la Cultura. 
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1. Villegas Hincapié, L. M. (2013). "Apuntes y 
reflexiones sobre la investigación en la 
Facultad de Artes de la Universidad de 
Antioquia" Artes La Revista, 12, 14-23. ISSN: 
1657-3242. 

 
2. Villegas Hincapié, L. M. (2014). "Creación y 

dirección en danza contemporánea". Pensar 
Con La Danza (pp. 343-356). Bogotá: Ed. 
Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo 
Lozano. ISBN: 978-958-7251-44-9 

 
3. Velásquez Ángel, A. M. (2014). Le Jeu Du Clown 

Dans La Colombie Contemporaine. Francia: Ed. 
PRESSES ACADEMIQUES FRANCOPHONES. ISBN: 
978-383-8149-89-9 

 
4. Carvajal Montoya, M. (2014). Aproximaciones al 

concepto de training o entrenamiento del actor. 
La innovación pedagógica del siglo XX. España: 
Editorial Académica Española. ISBN: 978-384-
5483-58-0 

5. Camacho López, S. (2014). "Parajes y 
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Teatros, 20, 34-54. ISSN: 1900-3005. 

6. Carvajal Montoya, M. (2015). "La expresión 
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Universidad de Antioquia. ISBN: 978-958-
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35-41. ISSN: 1630-1005. 
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(pp. 151-160). Bogotá: Ecoe Ediciones 
Universidad Javeriana. ISBN: 978-958-5740-42-6. 

9. Hasler Pérez, J. H. (2013). "Propuesta para 
una tipología general de los esoterismos 
occidentales actuales". Ciencia Y Religión: 
Reflexiones En Torno A Una Racionalidad 
Incluyente (pp. 293 -312). Cali: Editorial 
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Valle. ISBN: 978-958-7650-82-2. 

10. Hasler Pérez, J. H., Tamayo Jaramillo, C. 
(2013). "La Academia Gnóstica Samael Aun 
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en la Colombia contemporánea". Ciencia Y 
Religión: Reflexiones En Torno A Una 
Racionalidad Incluyente (pp. 313 -330). Cali: 
Editorial Facultad De Humanidades 
Universidad Del Valle. ISBN: 978-958-7650-82-
2. 

11. López Ortiz, J. A., Rodríguez Álvarez, L. C., Toro 
Tobón, C. I. (2013). "Recopilación, catalogación 
y edición de las obras musicales del compositor 
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Revista, 12(19), 100-116. ISSN: 1657-3242. 

12. Hasler Pérez, J. H. (2015) "Correspondences of 
the Planets of the Solar System to Musical 
Pitches: From Ptolemy to a Twentieth Century 
Addition to Kepler's Harmonices Mundi". 
Astrology in Time and Place: Cross-Cultural 
Questions in the History of Astrology (pp. 131-
158) . Inglaterra: Cambridge Scholars Publishing. 
ISBN: 978-144-3883-81-8. 

13. Hasler Pérez, J. H. (2015). "Contribuciones de 
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Musi, 32, 171-196. ISSN: 1517-7599. 
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59(142), 161-167. ISSN: 0120-0062. 

15. Restrepo Acevedo, I. C. (2013). "Digital Imaging 
and Artistic Education: a pedagogical model 
with free software gimp". Proceedings Of The 
19th International Symposium Of Electronic Art 
(pp. 1-5). Australia: International Symposium of 
Electronic Art. ISBN: 978-064-6913-13-1. 

16. Restrepo Acevedo, I. C. (2013). Espacios Vitales. 
España: Editorial Académica Española. ISBN: 
978-365-9069-33-8. 

17. Restrepo Acevedo, I. C. (2014) "2467/3970: 
A shortcut to connecting Purdue University 
(USA) and Universidad de Antioquia 
(Colombia) in an interdisciplinary experience 
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Of The 20th International Symposium On 
Electronic Art (pp. 346-351). Emiratos Árabes 
Unidos: Isea, Zayed University Books. ISBN: 
978-9948-18-239-9. 

18. Cardona Trujillo, A. M., Pulgarin Herrera, P. A., 
Saldarriaga Restrepo, A. C., García Orozco, J. I. 
(2014). "El videojuego como recurso 
multimedial para la formación en 
competencias artísticas y ciudadanas en la 
educación preescolar". El Artista / The Artist, 
11, 321-338. ISSN: 1794-8614. 

19. Restrepo Acevedo, I. C. (2015). "A Game of 
Thrones Companion: Orienting Viewers to 
Complex Storyworlds via Synchronized 
Visualizations". Tvx '15 Proceedings Of The Acm 
International Conference On Interactive 
Experiences For Tv And Online Video (pp. 167-
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Computing Machinery). ISBN: 978-145-0335-26-
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Arte Coltejer. También una convergencia 
entre arte y tecnología". Revista Universidad 
De Antioquia, 319, 109-115. ISSN: 0120-
2367. 

22. Rendón Marín, H. V. (2013). "Grafías para 
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185-197). Medellín: Editorial Universidad De 
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Discusiones Sobre Grafías Para Cordófonos 
colombianos (pp. 185-197). Medellín: Editorial 
Universidad De Antioquia y Ediciones Uniandes. 
ISBN: 978-958-8790-73-2. 

24. Ochoa Escobar, F. (2013). El libro de las gaitas 
largas: tradición de los Montes de María. 
Medellín: Editorial Pontificia Universidad 
Javeriana. ISBN: 978-958-7166-21-7. 

25. Tobón Restrepo, A., Rendón Marín, H. V. 
(2013). Tiple-bandola. Discusiones sobre 
grafías para cordófonos colombianos. 
Medellín: Editorial Universidad de Antioquia. 
ISBN: 978-958-8790-73-2. 

26. Tobón Restrepo, A. (2013). "Experiencia de 
investigación sobre músicas regionales: 
compartir conocimiento para hacer escuela". 
Artes La Revista, 12(19), 54-68. ISSN: 1657-
3242. 

27. Ochoa Escobar, F. (2014). "Gaita". Bloomsbury 
Encyclopedia Of Popular Music Of The World: 
Genres: Caribbean And Latin America (pp. 330-
331). Inglaterra: Ed. Bloomsbury. ISBN: 978-1-
4411-4197-2. 

28. Santamaría Delgado, C. (2014). Vitrolas, rocolas y 
radioteatros: Hábitos de escucha de la música 
popular en Medellín, 1930-1950. Medellín: 
Editorial Pontificia Universidad Javeriana. ISBN: 
958-716-6868. 

29. Santamaría Delgado, C., Sevilla Peñuela, M., 
Ochoa Escobar, J. S., Cataño, C. (2014). 
Travesías por la tierra del olvido: 
modernidad y colombianidad en la música 
de Carlos Vives y La Provincia. Medellín: 
Editorial Pontificia Universidad Javeriana. 
ISBN: 978-958-7167-26-9. 

30. Tobón Restrepo, A., Rendón Marín, H. V., 
López Gil, G. A., Mora Ángel, F., Cortés 
Pulgarin, M. T. (2014). Cuerdas vivas. Utopías 
de bandolas, tiples y guitarras en Antioquia. 
Medellín: Editorial Facultad De Artes 
Universidad De Antioquia y Digital express. 
ISBN: 978-958-8890-23-4. 

31. Ochoa Escobar, F. (2014). "La cumbia 
colombiana, la cumbia en Colombia". Matices 
En Lenguas Extranjeras Revista Electrónica, 78, 
24-27. ISSN: 2011-1177. 

32. López Gil, G. A. (2014). "Estudios sobre la música 
popular en Colombia: Travesías por la tierra del 
olvido". Artes La Revista, 13(20), 254-257. ISSN: 
1657-3242. 

33. Tobón Restrepo, A. (2014). "Las músicas 
afrocolombianas, un baúl por explorar". 
Agenda Cultural Alma Mater, 209, 13-15. 
ISSN: 0124-0854. 

34. Tobón Restrepo, A. (2014). "Agrupaciones de 
cuerdas andinas en Antioquia. Diálogo entre 
las tradiciones populares y académicas, 1979-
2012". A Contratiempo, 23, 1-5. ISSN 2145-
195. 

35. Tobón Restrepo, A. (2014). "El río que baja 
cantando. Análisis etnomusicológico del 
componente sonoro de los romances de 
tradición oral del Atrato medio". A 
Contratiempo, 23, 1-4. ISSN 2145-195. 

36. Ochoa Escobar, J. S., Hernández Salgar, O. A., 
Convers Guevara, L. E. (2015). Arrullos y 
Currulaos: material para abordar el estudio de la 
música tradicional del Pacífico sur colombiano. 
Medellín: Editorial Pontificia Universidad 
Javeriana. ISBN: 978-958-7167-33-7. 

37. Tobón Restrepo, A. (2015). Sin dorar el oro. 
Obras internacionales. Transcripciones de 
Jesús Zapata Builes para bandola, tiple y 
guitarra. Medellín: Editorial Universidad de 
Antioquia y L Vieco. ISBN: 978-958-8947-14-
3 

38. Tobón Restrepo, A., López Gil, G. A., Rendón 
Tangarife, G., Rendón Marín, H. V., Mora 
Ángel, F. (2015). Enclavijadas. Diálogos y 
confluencias de las cuerdas tradicionales en 
Antioquia, 1979 2012. Medellín: Editorial 
Universidad de Antioquia y L Vieco. ISBN: 978-
958-8947-13-6 

39. Tobón Restrepo, A., Ochoa Escobar, F., López 
Marín, S., Serna Gallego, J. (2015). El río que 
baja cantando: estudio etnomusicológico sobre 
romances de tradición oral del Atrato medio. 
Medellín: Editorial Facultad De Artes 
Universidad De Antioquia. ISBN: 978-958-8890-
24-1 

40. Tobón Restrepo, A., Ochoa Escobar, F., López 
Marín, S., Serna Gallego, J. (2015). Romances de 
gualí. Medellín: Editorial Facultad De Artes 
Universidad De Antioquia. ISBN: 978-958-8890-
19-7 

41. Tobón Restrepo, A., Rendón Marín, H. V. 
(2015). Toques Y Retoques. Reflexiones 
Sobre La Enseñabilidad De Los Instrumentos 
De Cuerda Tradicionales Andinos De 
Colombia. Medellín: Co edición-Kinesis, 
Colciencias, Universidad De Antioquia. ISBN: 
789-588-8909-20 

42. Santamaría Delgado, C., Castellanos Camacho, 
N. (2015). "Sobre, para o desde la música: 
reflexiones acerca de la producción intelectual 
de los músicos en la universidad bogotana". 
Revista Musical Chilena, 69(224), 91-124. 
ISSN: 0717-6552. 

43. Tobón Restrepo. A., Ochoa Escobar, F. (2015). 
"Zully Murillo, cantadora de muchas orillas". 
Calle14: Revista de Investigación en el Campo 
del Arte, 10(16), 97-107. ISSN: 2011-3757. 

44. Santamaría Delgado, C. (2015). "Conocimiento y 
diálogo de saberes en el ejercicio profesional del 
músico colombiano: algunas ideas sobre lo que 
ganaríamos si decidiéramos bajarnos de la torre 
de marfil" A Contratiempo, 25, 1-12. ISSN: 2145-
1958. 

45. López Gil, G. A. (2016). "Sonidos". Las 
Vueltas. Memorias versiones y sonidos (pp. 
74-108). Medellín: Editorial Manuel 
Arroyave. ISBN: 978-958-48-0407-5. 

46. Tobón Restrepo, A. (2016). Romances del 
Atrato. Cantos de la vida y de la Muerte. 
Bogotá: Editorial Caro y Cuervo. ISBN: 
9789586113427 

47. Ochoa Escobar, J. S. (2016). "La cumbia en 
Colombia: invención de una tradición" . Revista 
Musical Chilena, 70 (226), 31-52. ISSN: 0717-
6252. 

48. Ochoa Escobar, J. S. (2016). "Un análisis de los 
supuestos que subyacen a la educación musical 
universitaria en Colombia" . Cuadernos De 
Música, Artes Visuales Y Artes Escénicas, 11(1), 
99-129. ISSN: 1794-6670. 

49. Rendón Marín, H. V., López Gil, G. A., Tobón 
Restrepo, A., Mora Ángel, F. (2016). "¿Qué 
les queda a los jóvenes? una mirada desde el 
Concierto Encuentro al rol de las nuevas 
generaciones en las cuerdas tradicionales 
andinas colombianas en Antioquia". Calle14: 
Revista de Investigación en el Campo del 
Arte, 11, 30-44. ISSN: 2011-3757. 
 

50. Ochoa Escobar, J. S. (2016). "Relativización de 
la importancia de la partitura en la educación 
musical: unas consecuencias pedagógicas" . 
Calle14: Revista de Investigación en el Campo 
del Arte, 11(19), 140-153. ISSN: 2011-3757. 

51. Ochoa Escobar, J. S. (2017). "Introducción: de la 
cumbia a las cumbias". El libro de las cumbias 
colombianas (pp. 6-21). España: Editorial 
Fundación Cultural Latin Grammy. ISBN: 979-0-
801626-02-8. 

52. Escobar Ochoa, F., Pérez Samudio, J., Ochoa 
Escobar, J. S. (2017). El Libro de las Cumbias 
Colombianas. España: Fundación Cultural Latin 
Grammy. ISBN: 979-080-1626-02-8 

53. Gutiérrez Gómez, A. C. (2013). "Aníbal 
Vallejo o las opciones de la sensibilidad". 
Colección Maestros Artistas Antioqueños 
(pp. 127-138). Medellín: Fondo Editorial 
Museo De Antioquia. ISBN: 978-958-9112-
22-9. 

54. Aguirre Restrepo, L.A. (2013). Rafael Sáenz: 
Profesar La Pintura. Medellín: Universidad de 
Antioquia. ISBN: 978-958-714-563-2. 

55. Chaverra Brand, A. M. (2013), "Performance 
Encarna-acciones de la contemporaneidad". 
Latin American Theatre Review, 46, 78-89. ISSN: 
0023-8813. 

56. Tobón Giraldo, D. J. (2013). "On Art, Compassion, 
And Memory". Proceedings Of The European 
Society For Aesthetics,5, 498-513. ISSN: 1664-
5278. 



Vicerrectoría de Docencia. Universidad de Antioquia 10
1 

 

 

 
57. Ramírez Jaramillo, J. F. (2013). "Paul Valéry y 

sus reflexiones biologicistas sobre la 
estructuración, fragilidad y contingencia de 
la vida". Estudios De Filosofía, 47, 135-153. 
ISSN: 0121-3628. 

58. Tobón Giraldo, D. J. (2014) "¿Recordar el dolor 
de los demás? Sobre arte, compasión y 
memoria". El Arte Y La Fragilidad De La 
Memoria (pp. 115-138). Medellín: Instituto De 
Filosofía Universidad De Antioquia. ISBN: 978-
958-8794-26-6. 
 

59. Vanegas Zubiria, C. M. (2014) "Ante la fragilidad 
de la memoria". El Arte Y La Fragilidad De La 
Memoria (pp. 261-280). Medellín: Instituto De 
Filosofía Universidad De Antioquia. ISBN: 978-
958-8794-26-6. 

60. Tobón Giraldo, D. J. (2014) "¿Recordar el dolor 
de los demás? Sobre arte, compasión y 
memoria". El Arte Y La Fragilidad De La Memoria 
(pp. 115-138). Medellín: Instituto De Filosofía 
Universidad De Antioquia. ISBN: 978-958-8794-
26-6. 

61. Tobón Giraldo, D. J. (2014) "¿Recordar el 
dolor de los demás? Sobre arte, compasión y 
memoria". El Arte Y La Fragilidad De La 
Memoria (pp. 115-138). Medellín: Instituto 
De Filosofía Universidad De Antioquia. ISBN: 
978-958-8794-26-6. 

62. Gutiérrez Gómez, A. C. (2014). "Los inicios de 
la gestión del arte moderno en Antioquia, 
1949-1966". Gestores Y Eventos Del Arte 
Moderno En Antioquia 1949-1981 (pp. 1-27). 
Medellín: Facultad de Artes Universidad de 
Antioquia, Museo de Antioquia. ISBN: 978-
958-8890-21-0. 
 

63. Arango Gómez, D. L. (2013). Pedro Nel Gómez. 
Ideas estéticas, realismo, nacionalismo, 
modernidad y mitología. Medellín: Fondo 
Secretaria de Cultura ciudadana. 

64. Vanegas Zubiria, C. M. (2014). "De la historia del 
arte como posibilidad actual del humanismo en 
Julius von Schlosser y Giulio Carlo Argan". Co-
Herencia, 10, 79-98. ISSN: 1794-5887. 

65. Gutiérrez Gómez, A. C. (2015). "El arte 
moderno internacional en Colombia 1945-
1960". Leonel Estrada y La Gestión Del Arte 
Moderno En Antioquia (pp. 29-50). Medellín: 
Universidad de Antioquia. ISBN: 978-958-
8890-22-7. 

66. Ramírez Jaramillo, J. F. (2015). "Paul Valéry: La 
sensibilidad en el campo de lo estético y 
artístico". Diálogos Desde La Diferencia. 
Debates Sobre Pensamiento Estético E 
Historia Del Arte (pp. 207-223). Bogotá: 
Universidad Nacional De Colombia. ISBN: 978-
958-7753-53-0. 
 

67. Fernández Uribe, C. A., Gutiérrez Gómez, A. C., 
Arango Restrepo, S. S., Aguirre Restrepo, L.A 
(2015). Leonel Estrada y La Gestión Del Arte 
Moderno En Antioquia. Medellín: Universidad 
de Antioquia. ISBN: 978-958-8890-22-7. 

68. Alarcón Dávila, M. E. (2015). "La espacialidad del 
tiempo: temporalidad y corporalidad en danza". 
Anales Del Instituto De Investigaciones Estéticas, 
37(106), 113-147. ISSN: 0185-1276. 

69. Ramírez Jaramillo, J. F. (2013). "Paul Valéry: 
El nacimiento del mundo estético y 
artístico". Estudios De Filosofía, 51, 109-124. 
ISSN: 0121-3628. 

70. David Daccarett, K. A. (2016). "Alfredo 
Badenes y el alhambrismo en Cartagena de 
Indias". Alhambras. Arquitectura neoárabe en 
Latinoamérica (pp. 155-161). Granada: 
Universidad de Granada, Almed Granada. 
ISBN: 978-841-5063-73-5. 

----------- ---------- 

Tabla 16 Facultad de Artes. Publicaciones del semestre 201302 al semestre 201601 

 

Licenciatura en Artes Plásticas. 

La formación en investigación, entendida como investigación formativa en el programa, se desarrolla a 
lo largo de la carrera como proceso transversal en la formación artística y pedagógica mediante la 
metodología PPP, si bien algunos Campos de Formación plantean preguntas, problemas y proyectos, 
centradas en la investigación, los métodos, técnicas, e instrumentos de la investigación educativa 
destacándose en particular, los cursos del Campo de Formación en Pedagogía, Didáctica y Ciencias de 
la Educación donde se desarrolla la Práctica de Observación Pedagógica, y los cursos del Campo de 
Formación en Prácticas Académicas, dedicados en los Niveles I, II, III y IV a la Práctica Pedagógica 
Investigativa, y en los niveles V y VI,  a la producción académica del Trabajo de Grado. Por otra en el 
Campo de Formación en Educación Artística integral, se desarrollará un observatorio de la Educación 
artística integral, a nivel local, regional y nacional, y en el curso de Gestión Educativa y Cultural, se 
desarrolla el aprendizaje de métodos de investigación y gestión educativa. 

Respecto al desarrollo de la investigación de la docencia, el programa ha generado en Trabajo de Grado, 
cinco líneas de investigación formativa, dirigidas a las asesorías del trabajo, constituidas por los grupos 
de interés pedagógico: Educación Artística, Cultura Infancia y Adolescencia; Otras Educaciones; Historia 
de la Enseñanza de las Artes en Colombia; Cultura y Patrimonio, y ArtEducación aspirante a medición 
por parte de Colciencias. En cuanto a publicaciones, direcciones de tesis doctoral, ponencias, premios 
e innovaciones artísticas, han recibido puntaje en el escalafón institucional, del semestre 201302 al 
201801, los siguientes productos:  

 

Producción de docentes del programa (semestre 201301 al 201801) 

SEM DOCENTE CATEGORÍA TÍTULO DEL PRODUCTO ACADÉMICO O INNOVACIÓN  
20132 AGUIRRE RESTREPO LUZ ANALIDA Libro RAFAEL SAENZ: PROFESAR LA PINTURA 

20132 FERNANDEZ URIBE CARLOS ARTURO Revnal_no_ind "ARTE Y REALIDAD EN HERNANDO TEJADA" 

20132 BARRAGAN CASTRILLON BERNARDO Revnal_ind "HISTORIA Y PERSPECTIVA ACTUAL DE LA EDUCACION INFANTIL" 

20132 BUSTAMANTE CARDONA BERNARDO Revnal_ind "APORTES DE LOS ENCUENTROS DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS AL COMIENZO DE LA 
EDUCACION ARTISTICA" (CONTRIBUTION 
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20132 RESTREPO RESTREPO NATALIA Ponencia "MATERIAS Y DRAMATURGIAS DEGRADADAS EN EL ARTE DE ACCION EN COLOMBIA" 

20132 MEJIA ECHEVERRI SILVANA ANDREA Revnal_ind "INVESTIGACION EN EDUCACION ARTISTICA Y FORMACION DE DOCENTES EN ARTES 
PLASTICAS" 

20132 RESTREPO RESTREPO NATALIA Ponencia "PERFORMANCE EN COLOMBIA. TRES DECADAS DANDO VALOR A LAS MATERIAS 
MISERABLES" 

20132 RAMIREZ JARAMILLO JOHN FREDY Revnal_ind "PAUL VALERY Y SUS REFLEXIONES BIOLOGICISTAS SOBRE LA ESTRUCTURACION, FRAGILIDAD 
Y CONTINGENCIA DE LA VIDA" (P 

20141 ACOSTA CASTRO JAIRO RICARDO Impreso ARTES PLASTICAS EN OCCIDENTE DESDE LA PREHISTORIA HASTA EL SIGLO XV 

20141 RESTREPO ACEVEDO ISABEL CRISTINA Ponencia "DIGITAL IMAGINING AND ARTISTIC EDUCATION: A PEDAGOGICAL MODEL WITH FREE 
SOFTWARE GIMP (1)" 

20141 VALLEJO DE LA OSSA ANA MARIA Premio "ORACIONES" 

20141 VALLEJO DE LA OSSA ANA MARIA Capítulo de libro "ESCRITURAS DEL CUERPO EN EL TEATRO COLOMBIANO CONTEMPORANEO" 

20142 ACOSTA CASTRO JAIRO RICARDO Impreso ARTES PLASTICAS EN CULTURAS NO OCCIDENTALES DESDE LA PREHISTORIA HASTA EL SIGLO 
XV 

20142 PUERTA BEDOYA DIEGO LEON Revint_hom "LA PRODUCCION ESCRITA MEDIADA POR HERRAMIENTAS INFORMATICAS. LA CALIDAD 
TEXTUAL, EL NIVEL DE APRENDIZAJE Y LA 

20151 ACOSTA CASTRO JAIRO RICARDO Impreso "ESQUEMAS DE LA HISTORIA DEL ARTE" 

20151 AGUIRRE RESTREPO LUZ ANALIDA Capítulo de libro "LITERATURA E IMAGEN EN CROMOS. REVISTA SEMANAL ILUSTRADA 1916-1960, REVISTA 
GRAFICA COLOMBIANA" 

20151 ARANGO GOMEZ DIEGO LEON Libro PEDRO NEL GOMEZ. IDEAS ESTETICAS, REALISMO, NACIONALISMO, MODERNIDAD Y 
MITOLOGIA 

20151 MEJIA ECHEVERRI SILVANA ANDREA Libro LA NACION ENTERA UN INMENSO TALLER. DISCURSOS SOBRE LA ENSEÑANZA DEL DIBUJO EN 
LAS ESCUELAS PRIMARIAS EN ANTIO 

20152 MEJIA ECHEVERRI SILVANA ANDREA Capítulo de libro "DESESCOLARIZAR LA PEDAGOGIA" 

20152 SALAZAR ZAPATA JULIO CESAR Revnal_ind IGLESIAS EVANGELICAS Y CONSERVACION EN SAN PACHO (DARIEN, CARIBE COLOMBIANO). 

20152 PARRA GRONDONA AGUSTIN ALONSO Revnal_no_ind "CURADURIA ECOLOGIA/ECONOMIA: UNA APROXIMACION SISTEMICA Y CONTEXTUAL" 

20151 RAMIREZ JARAMILLO JOHN FREDY Revnal_ind PAUL VALERY: EL NACIMIENTO DEL MUNDO ESTETICO Y ARTISTICO (PAUL VALERY: THE 
BIRTH OF THE  AESTHETIC AND ARTIST 

20152 RESTREPO ACEVEDO ISABEL CRISTINA Revnal_no_ind BIENALES DE ARTE COLTEJER TAMBIEN UNA CONVERGENCIA ENTRE ARTE Y TECNOLOGIA" 

20152 ZAPATA GUTIERREZ MARGARITA M Innovación SE ME VA. (JOVEN FOTOGRAFIA EN COLOMBIA SEGUNDA BIENAL) 

20152 ZAPATA GUTIERREZ MARGARITA M Innovación PHOBOS (VIDEO EXPERIMENTAL) 

20152 ZAPATA GUTIERREZ MARGARITA M Innovación OSCILANTES (VIDEO EXPERIMENTAL) MENCION DE HONOR. 

20152 ZAPATA GUTIERREZ MARGARITA M Innovación FLEXUS (VIDEO EXPERIMENTAL) PREMIO 

20152 ZAPATA GUTIERREZ MARGARITA M Innovación SIN TITULO (XIII SALON COLOMBIANO DE FOTOGRAFIA) 1995 

20161 BERNAL RIVERA MARIA BEATRIZ E Ponencia LA MEDIDA INICIAL: DEL MEDIO DEL SER AL SER PENSADO COMO ENTE. 

20161 GOMEZ NARANJO DANIEL FERNANDO Innovación ENTRELINGUAS - EXPOSICION INTERNACIONAL 

20161 GOMEZ NARANJO DANIEL FERNANDO Innovación ESTO ES OTRA COSA. 

20161 GOMEZ NARANJO DANIEL FERNANDO Innovación ESTADOS UNIDOS 

20161 GOMEZ NARANJO DANIEL FERNANDO Innovación SALON ARTE CAMARA. 

20161 GOMEZ NARANJO DANIEL FERNANDO Innovación RUANA- IMAGEN REGIONAL XI. 

20161 GOMEZ NARANJO DANIEL FERNANDO Innovación PALAPAPA 

20161 GOMEZ NARANJO DANIEL FERNANDO Innovación SALON FRANCISCO ANTONIO CANO. 

20161 GOMEZ NARANJO DANIEL FERNANDO Innovación BLINDAJE - LA GENERACION DEL GIRO. 

20161 GOMEZ NARANJO DANIEL FERNANDO Innovación DANIEL EN LA ALCARRAZA 

20161 GOMEZ NARANJO DANIEL FERNANDO Innovación IRREALES 

20161 GOMEZ NARANJO DANIEL FERNANDO Innovación EXPOSICIONES INTERNACIONALES. 

20161 GOMEZ NARANJO DANIEL FERNANDO Innovación GESTOS Y OBJETOS 

20161 GOMEZ NARANJO DANIEL FERNANDO Innovación SINOBJETO. 

20161 GOMEZ NARANJO DANIEL FERNANDO Innovación PAISAJE 

20161 GOMEZ NARANJO DANIEL FERNANDO Innovación CASOS DE COSAS. 

20161 GUTIERREZ GOMEZ ALBA CECILIA Dirección de tesis LA RECEPCION CRITICA DEL ARTE ABSTRACTO EN COLOMBIA 1949-1958 

20161 GUTIERREZ GOMEZ ALBA CECILIA Dirección de tesis LOS ABRILES ARTISTICOS, 1972-1977 : UN LEGADO CULTURAL DE LA UNIVERSIDAD DE 
ANTIOQUIA 

20161 GUTIERREZ GOMEZ ALBA CECILIA Dirección de tesis LA INSTITUCIONALIZACION DEL MERCADO DEL ARTE EN MEDELLIN 1940-1979 

20161 GUTIERREZ GOMEZ ALBA CECILIA Capítulo de libro LOS INICIOS DE LA GESTION DEL ARTE MODERNO EN ANTIOQUIA, 1949-1966. 

20161 GUTIERREZ GOMEZ ALBA CECILIA Capítulo de libro ANIBAL VALLEJO O LAS OPCIONES DE LA SENSIBILIDAD. 

20161 GUTIERREZ GOMEZ ALBA CECILIA Libro LEONEL ESTRADA Y LA GESTION DEL ARTE MODERNO EN ANTIOQUIA. 
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20161 PARRA GRONDONA AGUSTIN ALONSO Innovación PAZ. (5° ENCUENTRO PERFORMANCE PARA LA VIDA. MARIA TERESA HINCAPIE. SOMOS 
MATERIA) 

20161 PARRA GRONDONA AGUSTIN ALONSO Ponencia PERFORMANCE SANADOR: CUANDO EL SIMULACRO SE CONVIERTE EN AUTENTICIDAD. 

20161 PARRA GRONDONA AGUSTIN ALONSO Ponencia SEMINARIO ARTE Y SANACION : DE LA SENSACION CORPORAL A LA EXPRESION ARTISTICA 

20161 PARRA GRONDONA AGUSTIN ALONSO Innovación ARTE + TERAPIA + POSTCONFLICTO (PROGRAMA CuBO.X) 

20161 PARRA GRONDONA AGUSTIN ALONSO Dirección de tesis CONCIENCIA ARQUETIPICA: EL NOMBRE QUE REINA MAS ALLA DE LOS NOMBRES. UNA 
REFLEXION SOBRE ARQUETIPOS FEMENINOS. 

20161 RENTHEL  MARIANA Innovación IMPRONTAS GRABADAS DEL IUNA. 

20161 RENTHEL  MARIANA Innovación THE INTERNATIONAL FESTIVAL OF GRAPHIC ARTS. 

20161 RENTHEL  MARIANA Innovación FORUM FUR JUNGE SPANISCHE KUNST. (FORO DE ARTE JOVEN EN ESPAÑOL). 

20161 RENTHEL  MARIANA Innovación RETRATOS DE NADIE. 

20161 RENTHEL  MARIANA Innovación CLICK5. 

20161 RENTHEL  MARIANA Innovación STONE, STONE IMAGO MUNDI 

20161 RENTHEL  MARIANA Innovación INTIMATE FRAGMENTS. 

20161 RENTHEL  MARIANA Innovación OPEN STUDIO -  EXPOSICION CAMAC 

20161 RENTHEL  MARIANA Innovación LA IMPOSIBILIDAD DE DECIR. 

20161 RENTHEL  MARIANA Innovación DOLUS 

20161 RENTHEL  MARIANA Innovación REISE NACH JERUSALES 

20161 RENTHEL  MARIANA Innovación TORTU...STADT. HAUS 16 

20161 RENTHEL  MARIANA Innovación HEADSET 

20161 RESTREPO ACEVEDO ISABEL CRISTINA Ponencia A GAME OF THRONES COMPANION : ORIENTING VIEWERS TO COMPLEX STORYWORLS VIA 
SYNCHRONIZED  VISUALIZACIONS 

20161 RODRIGUEZ SALDARRIAGA JORGE A Capítulo de libro ARTE AUTONOMO O ARTE COMPROMETIDO: UNA REVISION DEL DEBATE EN TORNO AL 
CARACTER DE LA PLASTICA MODERNA EN COLO 

20161 ZAPATA GUTIERREZ MARGARITA MARIA Libro DESARROLLO ARTISTICO DEL NINO. 

20162 ARRUBLA MONTOYA ASTRID ELENA Revnal_ind DEL LUGAR DEL NIÑO EN LA HISTORIA Y EL APORTE DEL PSICOANALISIS DESDE FREUD Y 
LACAN. (ABOUT THE PLACE OF THE I 

20162 ARRUBLA MONTOYA ASTRID ELENA Revnal_ind SER O NO SER, LA DISYUNTIVA DE LOS SINTOMAS CONTEMPORANEOS: LA BULIMIA. (TO BE 
OR NOT, THE DILEMMA OF CONTEMPO 

20162 BARRAGAN CASTRILLON BERNARDO Revnal_ind POLITICAS EDUCATIVAS Y ESCOLARIZACION: SUBJETIVIDADES ALTERNAS. (EDUCATIONAL 
POLICIES AND SCHOOLING: ALTERNATE 

20162 BERNAL RIVERA MARIA BEATRIZ ELENA Traducción LAS NOTAS SOBRE KLEE HEREDADAS DE HEIDEGGER. HEIDEGGERS NACHGELASSENE KLEE-
NOTIZEN 

20162 BUSTAMANTE CARDONA BERNARDO  Revint_no_hom EMERGENCIA DEL CAMPO DE LA EDUCACION ARTISTICA EN COLOMBIA. UNA 
RECONCEPTUALIZACION DE LA EDUCACION ARTISTICA 

20162 RAMIREZ JARAMILLO JOHN FREDY Capítulo de libro PAUL VALERY: LA NOCION GENERAL DEL ARTE DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL HACER Y LA 
CALIDAD DEL HACER 

20162 RAMIREZ JARAMILLO JOHN FREDY Capítulo de libro PAUL VALERY: LA SENSIBILIDAD EN EL CAMPO DE LO ESTETICO Y LO ARTISTICO. 

20162 RESTREPO ACEVEDO ISABEL CRISTINA Ponencia A SHORTCUT TO CONNECTING PURDUE UNIVERSITY (USA) AND UNIVERSIDAD DE 
ANTIOQUIA (COLOMBIA) IN AN INTERDISCIPLINA 

20171 BARRAGAN CASTRILLON BERNARDO Revnal_ind MEJIA ECHEVERRI, SILVANA. (2014). "LA NACION ENTERA UN INMENSO TALLER". DISCURSOS 
SOBRE LA ENSEÑANZA DEL DIBUJO” 

20171 BUSTAMANTE CARDONA BERNARDO  Revint_no_hom APROXIMACION A UNA RE-CONCEPTUALIZACION DE LA EDUCACION ARTISTICA EN LA 
SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO EN COLOMBIA. 

20171 DUQUE HINCAPIE BEATRIZ ELENA Capítulo de libro EXPRESIONES MOTRICES ARTISTICAS. TEATRO. 

20171 RAMIREZ JARAMILLO JOHN FREDY Capítulo de libro LA ESTETICA ANTE LA AUTONOMIA Y LA AMBIGUEDAD ARTISTICA CONTEMPORANEA. 

20171 SALAZAR ZAPATA JULIO CESAR Revint_hom ETNOBOTANICA DEL DARIEN CARIBE COLOMBIANO: LOS FRUTOS DEL BOSQUE. 
(ETHNOBOTANY OF THE COLOMBIAN CARIBBEAN DARI 

20171 SALAZAR ZAPATA JULIO CESAR Impreso CORPORACION ESCUELA DE MUSICA DE CONCORDIA. 25 ANOS SEMBRANDO FUTURO. 

20172 MEJIA ECHEVERRI SILVANA ANDREA Revnal_ind PROGRAMAS PARA ENSENAR DIBUJO EN LA DECADA DE 1890. (PROGRAMS FOR TEACHING 
DRAWING IN THE 1890S). 

20172 MONTOYA LOPEZ EDGAR ARMANDO Libro COORDENADAS HISTORIAS DE LA INSTALACION EN ANTIOQUIA. HOMENAJEAS MAMM. 

20172 PARRA GRONDONA AGUSTIN ALONSO Innovación HOPE 

20172 RAMIREZ JARAMILLO JOHN FREDY Traducción LA CRISIS DEL ARTE CONTEMPORANEO: ¿DE LA INESTETICA A LA NUEVA ETICA? - JEAN-
JACQUES  WUNENBURGER. 

20172 RESTREPO ACEVEDO ISABEL CRISTINA Ponencia DIGITAL THRESHOLD. ART, BODY AND SELF-REFLECTION ON THE SCREEN 

20172 RESTREPO ACEVEDO ISABEL CRISTINA Ponencia MAPPING INTERCULTURAL DIALOGUES THROUGH ART AND TECHNOLOGY. 

20172 SALAZAR ZAPATA JULIO CESAR Impreso SAN PACHO: UNA TIERRA PARA LA LIBERTAD. EXPERIENCIA ECOLOGICA EN EL DARIEN 
CARIBE COLOMBIANO. 

20181 BERNAL RIVERA MARIA BEATRIZ ELENA Libro EL ARTE: UN PARAJE DE DECISION A PROPOSITO DE HEIDEGGER. 

20181 GALEANO MARIN CARLOS ALBERTO Capítulo de libro PANDORA, EVA Y LUCIFER: UN EXITOSO CASO FALLIDO DE INTERPRETACION PICTORICA. 

20181 MEJIA ECHEVERRI SILVANA ANDREA Impreso ¿"INGENUIDAD ENCANTADORA" O UTILITARISMO? ALBORES DEL DIBUJO ESCOLAR EN EL 
CONGRESO PEDAGOGICO NACIONAL DE COL 
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20181 MONTOYA LOPEZ EDGAR ARMANDO Revnal_ind TOWN CENTER. EL COLOR , METAFORA DE CIUDAD, EN LA OBRA DE LUIS CARLOS MUÑOZ. 

20181 RENTHEL  MARIANA Ponencia TACTILE POETRY ( IDEA-SKETCH ). 

20181 RAMIREZ JARAMILLO JOHN FREDY Revint_hom PAUL VALERY: PARADOJAS Y DESAFIOS DEL ARTE EN EL SISTEMA ECONOMICO MODERNO. 

20181 VASQUEZ ZORA LUIS FERNANDO Revint_hom LA DOCENCIA COMO PRACTICA POLITICA EN COLOMBIA: MAS QUE FORMACION, CARRERA Y 
REMUNERACION, MAS QUE ENSENAR, ED 

Tabla 17 Licenciatura en Artes Plásticas. Producción de los docentes del programa 

 

4.2.6. Extensión, prácticas y proyección social 

Extensión social.  

     La Licenciatura en Artes Plásticas, incide de manera significativa en la interacción Universidad-
Sociedad. Mediante la vinculación del programa con proyectos de formación artística 
alternativa. el Departamento de Artes Visuales, promueve la responsabilidad social de la 
Licenciatura en Artes Plásticas y del programa de Arte Plásticas, a través de proyectos como 
ArteSanación, con impacto en los usuarios del hospital Pablo Tobón Uribe, y apuesta por la 
resolución de conflictos, la paz y la construcción de memorias, en poblaciones rurales y 
urbanas vulneradas por la violencia, a través de  La paz es una Obra de Arte, un proyecto 
social, con impacto en el municipio de Dabeiba, Ituango y Anorí, así como en la población de 
internos del IPC de la Cárcel de Máxima Seguridad de Itagüí. Del mismo modo, según el 
Informe de Gestión Social (FACULTAD ARTES, 2017), la facultad como apuesta social, 
académica, pedagógica y artística desarrolla varios programas de profesionalización de 
docentes-artistas en regiones del país, administra las Redes de Artes Plásticas, Música y Danza 
del Departamento de Antioquia, que apuntan particularmente al fortalecimiento de los 
procesos de convivencia y cultura ciudadana a través de las artes, aportando a la educación 
artística de niños y jóvenes, además apoya iniciativas dirigidas a los estudiantes de música 
como Conciertos de la Big Band, Banda Sinfónica, Orquesta, Taller de Ópera, Ensamble de 
Percusión, recitales de grado, y exposiciones artísticas y performances de estudiantes y 
docentes de la licenciatura en artes plástica y de artes plásticas, y sus colectivos como el 
Colectivo el Cuerpo Habla, así como también patrocina la participación en eventos nacionales 
e internacionales de docentes y estudiantes del programa, y promueve la movilidad nacional 
e internacional y la doble titulación en convenio con universidades de países como Francia, Brasil 
y Ecuador. 

 

Participación de estudiantes y docentes en el ámbito local y nacional  

DATOS GENERALES PARTICIPANTE(S) 
5. 2018: Parques del Río Medellín (Exposición Grabado) Profesor Hernando Guerrero, estudiantes y docentes del Taller de 

Grabado de Facultad de Artes 
6. 2018: Seminario “La construcción del sentido de la violencia en las 

manifestaciones artísticas contemporáneas de Colombia”  
(Seminario del Banco de la República en Medellín en convenio con la UDEA) Profesores, 
estudiantes y público en general 

7. Convocatoria Mural Ruta N, Corporación Ruta N, Medellín. (Mural) Andrés Felipe Restrepo y Ana María Agudelo, estudiantes de la Licenciatura en 
Educación en Artes Plásticas en el marco del proyecto de Profesionalización de Artistas en 
convenio con la Alcaldía de Medellín 

8. Segunda convocatoria Historias que Inspiran – Interactuar, Medellín  (Historieta) Estudiantes Gustavo Andrés Lujan Cortes – historia: Palicongelados, Jair Eduardo 
Vital López – historia: Apolacc, Laura Isabel Angel Echeverri – historia: Frutos de Loma, 
Carolina Montoya Rivera – historia: lácteos La Frescura, Robinson Andres Muñoz Giraldo – 
historia: Termiexpress 

9. Distinción de Investigador Emérito Departamento Administrativo de Ciencia, 
Tecnología e Innovación - Colciencias- Bogotá. 

(Distinción) Carlos Arturo Fernández, profesor jubilado 
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10. 2018 II Seminario Nacional de Educación Artística. Universidad de la 
Amazonía, Florencia Caquetá. 

(Ponencia). Profesor Bernardo Bustamante “Enfoques Diversos de la Educación Artística en 
Colombia”. 

11. “Urabá emprendedora piensa en grande 2017” Apartadó, Parque Zungo 
Comfama. 

(Campamento Emprendedor UdeA) El reto ganador fue el de la Facultad de Artes de la 
Universidad de Antioquia, llamado “Urabá, la cultura nuestra” J 

12. Seminario “La construcción del sentido de la violencia en las manifestaciones 
artísticas contemporáneas de Colombia” 

(Ponencia y performance) Docente Eduardo Urueña López invitado,. 

13. Encuentro de Grabado en Espacio Público. Universidad Distrital (ASAB) y la 
Galería Nebex en la ciudad de Bogotá. 

(Grabado) Estudiantes del Departamento de Artes Visuales: César Augusto Vargas Tangarife y 
Álvaro Botero.  Con difusión en la Universidad Javeriana, la Casa Bolívar y la Plaza de Bolívar, 
entre otros. 

14. VII Encuentro Internacional de Fotografía: Fotográfica Bogotá 2017 (Pasantía). Estudiantes de los cursos fotografía II y III de los programas Maestro en Artes 
Plásticas y Licenciatura en educación Artes plásticas de la Seccional Oriente. 

15. II Festival de Performance Manizales 2017: Cuerpos y Contextos en 
Militacción Corporación Tejiendo Tactos, Manizalez. 

(Performance y Taller). El Colectivo Artístico El Cuerpo Habla. Taller “Desde el espejo” en las 
instalaciones de la Universidad de Caldas e hizo parte del grupo de panelistas en el conversatorio 
Su intervención hizo parte del proyecto de investigación “La fabulación. Acción y 
conceptualización en la relación arte y pedagogía”, adscrito en la categoría Primer Proyecto del 
CODI. 

16. Festival Internacional de la Imagen  / ISEA 2017Manizales (Difusión). Presentación de la Agencia Jekyll & Hyde, iniciativa de los docentes Jader Cartagena 
y Edwin Vélez 

17. XVI Festival Internacional de la Imagen y Simposio Internacional de Artes 
Electrónicas ISEA 2017, Manizales. 

(Ponencia). Grupo de Investigación Hipertrópico participó con las ponencias Open Estudio: an 
intercultural dialogue through art and technology La profesora Isabel Cristina Restrepo también 
tuvo participación en el panel Cinematic Experiences and Bio Visualization, en el que se 
expusieron de forma interdisciplinar diferentes estrategias de visualización de datos y sus 
posibilidades científicas, prácticas y estéticas. 

18. Encuentro académico y cultural: Diálogo de Saberes y Oportunidades de 
Región – Amalfi 

(Ponencia) Docente Morelia Mesa. “La gestión cultural: una apuesta por la región” 

19. Encuentros Artísticos Regionales 2017. (Participación) Docente Morelia Mesa 
20. 2016:  ODEON Feria de Arte Contemporáneo, Bogotá. 

 
(Obra plástica) Profesor Armando Montoya, John Mario Ortiz, docente, y  Daniel EscobaR, 
egresado del programa Artes Plásticas 

21. 2016: 1er Encuentro – La Sociedad del Rayo. Instituto Distrital de Artes de 
Bogotá. 

(Participación). Isabel Cristina Restrepo 

22. 2016: Encuentro Académico de Animación -4EAA - Bogotá liderado por la 
Asociación Internacional de Films Animados -ASIFA Colombia 

(Participación). Profesores Isabel Restrepo Acevedo, Alexandra Tabares García y Carlos Sánchez 
Giraldo en compañía de los estudiantes en formación Sara Roldán Montoya y Álvaro Echeverri 
Echeverri, 

23. 48º Premios Nacionales de Cultura Universidad de Antioquia 
 

(Premio). Docente Liliana Correa ganadora del 43º Salón Nacional de las Artes Visuales en los 
Premios Nacionales de Cultura Universidad de Antioquia número 48, con el video documental 
“Dojura, las Jaï del agua”. 

24. 2016: I Congreso de Gestores Culturales Colombianos - Manizales (Participación). Docente Morelia Mesa 
25. Festival Internacional de Animación la Truca, Cali (Participación). Investigadores del grupo Hipertrópico Isabel Restrepo y Carlos Mario Sánchez 
26. III Seminario Transmedia y Narrativas Audiovisuales. Cinemateca Distrital en 

Bogotá 
(Ponencia) profesora e investigadora Isabel Cristina Restrepo Acevedo  

27. Premio vida y obra en cultura (Premio). Docente Carlos Arturo Fernández Uribe, Premio vida y obra a la creación, gestión y 
formación en arte y cultura, concedido por la Secretaría de Cultura Ciudadana de la Alcaldía de 
Medellín, en el marco de la Convocatoria Pública 2015 Arte y Cultura para la Vida. 

28. 2015: II Jornadas Académicas de Animación. ASIFA Bogotá. (Participación). Docentes Isabel Restrepo, Alexandra Tabares, Carlos Mario Sánchez y las 
estudiantes en formación Katlen Vergara y Sara Echeverry, 

Tabla 18 Licenciatura en Artes Plásticas. Participación de estudiantes y docentes en el ámbito local y nacional 

 

Participación de estudiantes y docentes del programa en el ámbito internacional 

DATOS GENERALES PARTICIPANTE(S) 
1. 2018 III Encuentro Latinoamericano de Investigadores sobre Cuerpos y 

Corporalidades en las Culturas. México 
(Participación). Colectivo Artístico El Cuerpo Habla 

2. "Digna Rebeldía" Brasil 
 

(Grabado). Area Gráfica del Departamento de Artes Visuales  

3. Cátedra en la UCLA California, Estados Unidos. (Académica) Jorge Eduardo Urueña López, invitado en calidad de profesor visitante  
4. 2018 Universidad Pedagógica Nacional en Pachuca, México (Ponencia). Docente Carlos Mario Jaramillo: Idea de Nación. Arte y reforma educativa en 

Colombia entre 1935 - 1945. Además, realizó la presentación y comentarios al libro "Modernizar 
y reinventarse. Escenarios de la educación artística (1920 - 1970). 

5. 2015: De gira en Suiza  (Pasantía). Saúl Montoya Visitó Musée D´Art et Historie de la ciudad de Ginebra con la 
exposición Theatrum Mundi;  Musée L´Elysée de la ciudad de Lausana con las exposiciones: The 
Photographic Tool del artista Jean Dubuffet;  Life in Color de Jacques Henri Lartigue y Hexagone 
18 de Aurélie Petrel;  y el Museo Suizo de la Cámara en la ciudad de Vevey 

6. 2018 2nd. International Print Biennial de LØdz, Polonia (Grabado). Mariana Renthel 
7. Miniprint Internacional de Grabado 2017- 2018, Argentina (Grabado) Orlando Cárdenas y Jhon Jairo Giraldo estudiantes del Centro de Extensión de la 

Facultad de Artes 
8. “Libros Intervenidos” de la biblioteca de la Universidad Politécnica de 

Valencia- España. 
(Intervención grabado) Docentes: Mariana Renthel, Elkin Úsuga, Yuli Cadavid, Yeison Cañaveral, 
Óscar Molano, Jorge Alberto Rodríguez, Hernando Guerrero y Viviana Pesce, 

9. 6º Festival de Cine Colombiano de Nueva York (Cortometraje). Docente Wilson Javier Arangoe cortometraje La Madre de las Madres, filmado 
en 2014 y se finalizó en 2016, ese mismo año fue estrenado mundialmente en el 31º Festival 
Internacional de Cine de Mar del Plata, el único festival categoría A de Latinoamérica. 
Posteriormente, el corto se presentó en Alemania, en Leipzig, Lateinamerikanische Filmtage;  y 
se estrenó a nivel nacional en el Festival de Cine Independiente de Bogotá IndieBo3º. 

10. IV Congreso Internacional de la Sociedad Iberoamericana de Estudios 
Heideggerianos 

(Ponencia). Docente Beatriz Elena Bernal Rivera 

11. 2018: Congreso Internacional de Educación Artística. Guatemala (Ponencia y Taller). Profesor Bernardo Bustamante 
12. Please Specify! Sharing artistic research across disciplines. Helsinki, 

Finlandia  
(Ponencia) Docente Mariana Renthel: Tactile Poetry (Poesía Táctil) 

13. 2017: ARTOMATIC 2017, Estados Unidos (Grabado). Docente Hernando Guerrero, estudiantes, egresados y docentes  
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14. “Southern Hemisphere International Printinmakin Exhibition 2016” The 
Korean Contemporary Printmakers Association. South Korea 

(Grabado). Docente Hernando Guerrero las obras fueron exhibidas en The Jincheon Print 
Museum South Korea 

15. Taller de Fotografía Experimental. Ciudad de México (Fotografía). Docente Liliana Correa participó como artista invitada 
16. Encuentro Internacional de Cultura Economía e Innovación “Comecoco”. 

Argentina  Secretaría de Cultura del Gobierno de Mendoza  
(Participación). Docente Armando Montoya 

17. 2016: Capacitación en liderazgo y manejo de proyectos – UNILEAD, 
Alemania. 

 

(Participación) la profesora Isabel Cristina Restrepo Acevedo como representante profesoral 
de la Facultad de Artes.    
 

18. Open Estudio, Tercer intercambio académico, investigativo y cultural entre 
la Universidad de Purdue (EE.UU.) y la Universidad de Antioquia. 

(Organizadores).  Grupo de Investigación Hipertrópico estudiantes y profesores de Purdue 
University y la Universidad de Antioquia investigaron y reflexionaron creativamente sobre el 
tema de la cartografía y el viaje en la ciudad de Medellín. 

19. Festival de Arte y Arquitectura Borders - Italia (Grabado). Profesora Mariana Renthel del Departamento de Artes Visuales con su trabajo en 
el Venice Art House durante el Festival. 

20. XI Simposio Internacional sobre Educación y Cultura – Cuba y II Taller 
Internacional de Evaluación Educativa y Acreditación de la Educación 
Superior. Cuba 

(Comisión de Servicios). Docente Bernardo Bustamante 

21. 2016: UNILEAD 2016, Alemania como representante profesoral de la Facultad de Artes, la profesora Isabel Cristina Restrepo 
ha participado de la primera etapa presencial de la capacitación DIES University Leadership 
and Management Training Course - UNILEAD- 2016, ofrecida por el DAAD y Carl von Ossietzky 
University of Oldenburg. En este proceso, llevado a cabo en Alemania 

22. Simposio Internacional Metabody-Interface, realizado en el Centro Cultural 
España de Chile 

(Ponente). Profesora e investigadora Isabel Cristina Restrepo Acevedo  

23. III Congreso Internacional de la Sociedad Iberoamericana de Estudios 
heideggerianos Río de Janeiro (Brasil) 

(Ponente). Beatriz Elena Bernal con la conferencia titulada: "La medida inicial: del medio del 
ser al ser pensado como ente". 

24. XXXIII International Congress of the Latin American Studies Association, 
LASA 2015 / Precariedades, exclusiones, emergencias, San Juan de Puerto 
Rico 

(Ponente). Profesora Isabel Cristina Restrepo Acevedo: ponencia  titulada Individual 
Expressions and Collective Actions: Digital Artistic Practices in Colombia. 

Tabla 19 Participación de estudiantes y docentes del programa Licenciatura en Artes Plásticas en el ámbito internacional 

 

Prácticas Académicas 

De acuerdo con el Informe de gestión y resultados sociales (FACULTAD DE ARTES, 2017a), las 
prácticas, son un ejercicio dirigido a impactar el contexto inmediato a través de la formación 
artística. Las prácticas se posicionan como extensión social solidaria y están dirigidas a 
estudiantes de básica y media en escenarios de educación formal y no formal. Con ellas se 
posibilita la inserción de los estudiantes de pregrado en el contexto laboral, y se aproxima las 
comunidades que reciben este beneficio de la Ciudad y del Departamento desde las 
diferentes manifestaciones artísticas y culturales como elemento transversal a la formación 
integral. Entre las agencias de práctica del programa están, Casa Tres Patios, Plaza Minorista, 
e instituciones educativas del Municipio de Medellín y del Departamento de Antioquia, como 
el CEFA, y la IE Gonzalo Jaramillo Restrepo. Mediante las Prácticas Docentes, en el año 2017, 
los estudiantes de la licenciatura en educación artes plásticas 1445 (aún no las inician los 
estudiantes del programa 1436) participaron en 27 Instituciones educativas, y en 4 
corporaciones sociales, beneficiando a una población aproximada de más de 2500 niños y 
jóvenes del Área Metropolitana.  

 

Convenios 2017 de práctica docente Licenciatura en Artes (1445) 
1.       IE: Fe y Alegría 2. IE: Luis Amigo 3. Coomerca (Plaza Minorista) 4. IE Fe y Alegría: Nuevas generaciones. 
5. IE INEM José Félix de 

Restrepo. 
6. IE. Fernando Botero. 7. IE: Javiera Londoño. 8. IE: Atanasio Girardot. 

9. IE. Tulio Ospina. 10. IE. José Celestino Mutis. 11. IE. Liceo Antioqueño (Bello). 12. Hogar Infantil Cecilia 
13. IE Botero de López 14. IE. Raquel Jaramillo 15. IE. Sebastián de Belalcázar. 16. IE: Isolda Echavarría. 
17. IE CEFA. 18. IE. Lola González. 19. IE. Rafael Jota Mejía. 20. Fundación Alma Viva. 
21. Casa Tres Patios. 22. IE: Presbítero Camilo 

Torres. 
23. IE: Gonzalo Restrepo 

Jaramillo. 
24. IE. Villa Flora. 

25. IE. Tricentenario. 26. Parque Explora. 27. IE. Juan Bautista de la Salle  

Tabla 20 Convenios 2017 de práctica docente Licenciatura en Artes (1445) 
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Además, mediante los Trabajos de Grado de los estudiantes, la licenciatura aporta al 
fortalecimiento de la investigación de la educación artística, a la fecha con 155 Trabajos de 
Grado difundidos en Biblioteca, así como también promueve la generación de grupos de 
interés pedagógico como apoyo de asesoría académica, y facilita la investigación científica a 
través de Grupos de Investigación como Teoría e Historia del Arte, Categoría A de Colciencias, 
e Hipertrópico, categoría B. De acuerdo con el informe de Gestión (FACULTAD DE ARTES, 
2017), el fortalecimiento y consolidación de los procesos de la investigación en Artes se 
sustenta en los desarrollos de los grupos de investigación, que, en el último proceso de 
medición de Colciencias, significó para la Facultad que dos de los grupos obtuvieran 
clasificación A (uno de ellos A1), uno B y uno C, los tres grupos restantes se encuentran en 
proceso de fortalecimiento. Estos grupos obtuvieron recursos a través de las convocatorias 
internas y externas. En concreto dos proyectos obtuvieron recursos del CODI, dos se 
presentaron a la convocatoria para proyectos de alcance territorial; y para el desarrollo de los 
trabajos de grado la Facultad ha fortalecido la convocatoria para el desarrollo de los mismos. 

 

4.2.7. Internacionalización del currículo 

Según el Acuerdo Superior 191 del 05 de marzo de 2001, (UDEA, 2001b) la Universidad de 
Antioquia, propicia el cambio y avance de la sociedad, y participa en la integración de ésta 
con los movimientos mundiales de orden cultural, científico y económico; selecciona con 
esmero, perfecciona, capacita y estimula a sus profesores, empleados y trabajadores, para 
que el trabajo colectivo, creativo y organizado, permita cumplir con eficacia y calidad los 
objetivos institucionales; teniendo entre sus objetivos CAPÍTULO IV: OBJETIVOS a) Crear, 
desarrollar, conservar, transmitir y utilizar el conocimiento para solucionar con 
independencia los problemas y necesidades locales, regionales y nacionales; g) Apoyar los 
procesos de acercamiento, coordinación y acción conjunta con otras naciones y sociedades;  
h) Formar y consolidar comunidades académicas capaces de articularse con sus homólogas 
nacionales e internacionales, y k) Propiciar el desarrollo investigativo del país y su integración 
con las corrientes científicas mundiales. 

Además, en el TÍTULO UNDÉCIMO RELACIONES INTERNACIONALES CAPÍTULO ÚNICO: Artículo 
123, Concepto. Establece que en cumplimiento de su misión y con base en el principio de la 
universalidad contemplado en el artículo 8 de sus estatutos, la Universidad institucionaliza el 
papel internacional de su quehacer académico y científico, como parte esencial de su 
desarrollo curricular, cultural y social. La inserción de la Universidad en el contexto 
internacional, entendida como interacción, se ejercerá a partir del reconocimiento de su 
realidad y de su presencia en escenarios donde se requieran sus aportes y se haga, a su turno, 
receptiva de los producidos en los diferentes campos del conocimiento, preservando, en todo 
caso, su identidad y autonomía. Respecto a Políticas (Artículo 124), estipula que, para el logro 
de la integración de la Universidad en el campo internacional, su política estará orientada a: 
(a Promover, fomentar y apoyar las relaciones internacionales, mediante el desarrollo de 
programas que permitan la vinculación recíproca con la comunidad internacional; b) Articular 
la dimensión internacional con las funciones sustantivas de la Institución; c) Promover y 
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apoyar el desarrollo académico de los estudios internacionales; y d) Apoyar el desarrollo de 
programas que permitan la vinculación con la comunidad internacional. 

Además, en el Artículo 125. Propósitos. Reglamenta que con la gestión internacional, la 
Institución busca: a) Establecer lazos de cooperación con organismos e instituciones 
extranjeros; b) Pender hacia el aprendizaje de un segundo idioma como instrumento o medio 
para interactuar con la comunidad internacional; c) Ofrecer y aportar a la comunidad 
internacional, y recibir de ella, experiencia y desarrollos mutuos en el campo del 
conocimiento, d) Promover la movilidad universitaria de estudiantes, profesores y personal 
administrativo y e) Gestionar e invertir recursos de diversa índole para el desarrollo de la 
estrategia de la internacionalización. Del mismo modo en el Artículo 126. Programas. Dicta 
que, forman parte de los programas de internacionalización los estudios internacionales, el 
aprendizaje de idiomas extranjeros, los programas de movilidad, las misiones académicas y 
de evaluación; la promoción de los lazos de cooperación con instituciones y organismos 
extranjeros, la integración académica, científica y cultural con los demás países, y la gestión 
internacional de recursos de cooperación técnica y financiera para las iniciativas 
institucionales. 

Facultad de Artes. La Facultad de Artes cuenta con una planta docente altamente cualificada 
que participa en diferentes espacios nacionales e internacionales, a través de intercambios 
académicos y trabajos artísticos. (Página Facultad de Artes). Igualmente, los estudiantes son 
partícipes en el escenario local, nacional e internacional de diferentes espacios y 
reconocimientos que dejan en alto el nombre de la Facultad.  

Licenciatura en Artes Plásticas.  

En los últimos cinco años, 10 de nuestros estudiantes han tenido la oportunidad de hacer 
intercambios académicos en otros países, y 6 estudiantes extranjeros han asistido al 
programa. La expectativa es mejorar los índices de movilidad estudiantil, y la doble titulación 
que en algunos casos se presenta. 

 

Movilidad internacional de estudiantes del programa 
Año y Período 

 (1) 
No. de estudiantes en otras IES 

internacionales 
No. de estudiantes visitantes 

internacionales 

20131 0 0 
20132 0 0 
20141 no hay registro 
20142 0 0 
20151 0 1 
20152 0 0 
20161 4 0 
20162 1 0 
20171 5 3 
20172 0 2 
20181 0 0 

Tabla 21 Movilidad internacional de estudiantes del programa Licenciatura en Artes Plásticas 
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Respecto a la doble titulación entre licenciaturas de la facultad, el estudiante deberá cumplir 
con todos los requisitos en ambos programas. En el caso de doble titulación internacional, las 
solicitudes deberán ser expuestas al Comité de Carrera, y el Consejo de Facultad, tomará la 
decisión final del aval institucional. Actualmente la Facultad tiene Convenio de doble 
Titulación Universitaria con la Escuela Europea Superior de Arte de Bretagne, Francia 
(10/05/2017). En los últimos 5 años, 2 de los estudiantes de la Licenciatura han obtenido 
titulación como magísteres. 

 
Convenios  

1. Convenio Marco: de cooperación. Entre la 
Universidad de Antioquia y la Corporación 
Universitaria del Caribe – CECAR: Sin fecha 

2. Convenio Interadministrativo de Asociación 
1510/08. Celebrado entre el Ministerio de Cultura y 
la Universidad de Antioquia: Sin fecha 

3. Acuerdo específico de intercambio de estudiantes y 
personal académico. Celebran la Universidad de 
Antioquia, Facultad de Artes, y la Universidad de 
Nuevo México ‘UNM’. Sin fecha 

4. Acta de Compromiso 8601-001-2014. Celebrado 
entre la Facultad de Artes y el Sistema de Bibliotecas 
de la Universidad de Antioquia. Sin fecha 

5. Acta de Compromiso 8320-010-2014. Celebrada 
entre la Facultad de Artes y la Escuela de 
Microbiología. Sin fecha 

6. Convenio de cooperación Académica. Celebrado 
entre la Universidad Central del Ecuador y la 
Universidad de Antioquia - Facultad de Artes. S.F. 

7. Convenio N. 1003. Celebrado entre el Municipio de 
Bello, Secretaria de Educación para la Cultura y la 
Universidad de Antioquia Facultad de Artes. Sin 
Fecha 

8. Convenio Específico de Cooperación Académica. 
Entre la Universidad de Antioquia (Facultad de Artes 
y la Facultad de Comunicaciones) y la Universidad 
Autónoma de Barcelona. Sin fecha 

9. Convenio Específico de Cooperación 8605-002-2013. 
Suscrito entre la Facultad de Artes de la Universidad 
de Antioquia y la Corporación ideas & Proyectos de 
Antioquia: 24/07/2013 

10. Convenio de Colaboración Académica. Celebrado 
entre la Universidad de Antioquia - Facultad de Artes 
y la Institución Ciudad Don Bosco, Salesianos de Don 
Bosco, Medellín: 20/09/2013 

11. Convenio de Apoyo 4600049423. Celebrado entre el 
Municipio de Medellín - Secretaría de Cultura 
Ciudadana y la Universidad de Antioquia: 6/08/2013 

12. Convenio de Cooperación académica 
8605/001/2013. Celebrado entre la Universidad de 
Antioquia Facultad de Artes y el Centro Colombo 
Americano de Medellín: 17/04/2013 

13. Contrato Interadministrativo 4600049752. 
Celebrado entre el Municipio de Medellín - 
Secretaría de Cultura Ciudadana y la Universidad de 
Antioquia: 23/08/2013 

14. Contrato de Prestación de Servicios Profesionales 
 342C-2013. Celebrado entre la Corporación 
Ruta N Medellín y la Universidad de Antioquia: 
8/07/2013 

15. Convenio de Inter Administrativo de Cooperación 
 00113. Celebrado entre el departamento 
Norte de Santander, la Universidad de Antioquia: 
8/08/2013 

16. Convenio de cooperación Entre la Universidad de 
Antioquia - Facultad de Artes y Rara Colectivo 
Audiovisual: 2/09/2013 

17. Contrato Interadministrativo 375-2013. Celebrado 
entre el Instituto de cultura y patrimonio de 
Antioquia y la Universidad de Antioquia: 26/09/2013 

18. Acta de Compromiso 9302-203 del 2013. Entre la 
Facultad de Artes – Grupo Hipertrópico y el 
Departamento de Servicios Audiovisuales de la 
Universidad de Antioquia, para la realización del 
proyecto de cultura digital Transmedial con énfasis 
patrimonial y/o artístico 

19. Convenio de Cooperación Académica 
8605/003/2014. Celebrado entre la Universidad de 
Antioquia Facultad de Artes y el centro Colombo 
Americano de Medellín: 2/09/2014 

20. Convenio de cooperación Académica. Celebrado 
entre la Facultad de Artes y el Departamento de 
Sociología: 1/06/2014 

21. Acuerdo de voluntades 8521-188-2014 Celebrado 
entre la Facultad de Comunicaciones y la Facultad de 
Artes: 21/04/2014 

22. Acta de Compromiso 8833-003-2014. Celebrada 
entre el programa Gestión Tecnológica, PGT y la 
Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia: 
9/04/2014 

23. Convenio Específico de Cooperación. Celebrado 
entre la Universidad de Antioquia - Facultad de Artes 
y el Instituto de Cultura y Bellas Artes de Duitama: 
00/09/2014 

24. Acta de Compromiso 8014-022-2014. Celebrado 
entre la dirección de Bienestar Universitario, y la 
Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia: 
14/02/2014 

25. Convenio Modalidad Práctica. Celebrado entre la 
Universidad de Antioquia - Facultad de Artes y la 
Universidad Autónoma Latinoamericana: 
30/05/2014 

26. Acta de Compromiso del convenio de Prácticas 
académicas Institucionales. Celebrada entre la 
Facultad de Comunicaciones y la  Facultad de Artes 
Universidad de Antioquia para la Administración de 
la Maestría en investigación y creación audiovisual: 
1/10/2015 

27. Convenio de Cooperación académica 
21602601/001/2015. Celebrado entre la Facultad de 
Artes de la Universidad de Antioquia y el Centro 
Colombo Americano de Medellín: 24/09/2015 

28. Convenio Interadministrativo 046-2015. Celebrado 
entre el Instituto de Cultura y Patrimonio de 
Antioquia y la Universidad de Antioquia Facultad de 
Artes de Colombia: 17/02/2015 

29. Convenio Interadministrativo. SECD-CAM-126-2015. 
Celebrado entre el Municipio de Remedios y la 
Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia: 
8/04/2015 

30. Convenio Interadministrativo de Cooperación 
2012/08. Celebrado entre el Ministerio de Cultura y 
la Universidad de Antioquia: 6/10/2008. Otro sí N. 1: 
sin fecha. Otro sí N. 2: sin fecha Otro sí Nº 4: 
04/08/2015 

31. Contrato de prestación de servicios 0185-2015. 
Celebrado entre la Fundación Parque La Libertad de 
Costa Rica  y la Universidad de Antioquia Facultad de 
Artes de Colombia: 9/10/2015 

32. Contrato Interadministrativo 056-2015. Celebrado 
entre el Instituto de Cultura y Patrimonio de 
Antioquia y la Universidad de Antioquia Facultad de 
Artes: 6/03/2015 

33. Convenio Específico de Movilidad. Celebrado entre 
ARTS 2, Escuela Superior de Artes de la Federación 
Valonia - Bruselas (Mons, Bélgica), la Facultad de 
Artes de la Universidad de Antioquia: 24/03/2015 

34. Convenio Interadministrativo 02 del 2015. Celebrado 
entre la Academia de Artes Guerrero y la Universidad 
de Antioquia Facultad de Artes: 12/01/2015 

35. Convenio de Cooperación 21602601-002-2015. 
Celebrado entre la Universidad de Antioquia 
(Facultad de Artes) y Prever Previsión General S.A.S: 
18/12/2015 

36. Convenio Marco: de colaboración, Celebrado entre 
Interarts y la Universidad de Antioquia: 30/03/2015 

37. Convenio Específico. Celebrado entre el 
Departamento de Artes Musicales y sonoras de la 
Universidad Nacional de las Artes, Argentina y la 

38. Convenio Marco: 006 de 2015 Celebrado entre la 
Universidad de Antioquia y ARTS 2, Escuela Superior 
de Artes de la Federación Valonia - Bruselas (Mons, 
Bélgica): 24/03/2015 

39. Convenio Específico. Celebrado entre el Instituto 
Tecnológico Metropolitano y la Universidad de 
Antioquia para la Coordinación de catedra nómada y 
entre el Instituto Tecnológico Metropolitano, la 
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Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia: 
18/09/2015 

Universidad de Antioquia, la Universidad Pontificia 
Bolivariana, la Fundación Universitaria Bellas Artes 
de Medellín, la Colegiatura Colombiana Institución 
Universitaria, la Universidad Nacional de Colombia 
sede Medellín, la Institución Universitaria Salazar y 
Herrera y la Universidad de Medellín para el 
desarrollo conjunto de Catedra Nómada: 
11/06/2015 

40. Convenio de Práctica académica. Celebrado entre la 
Universidad de Antioquia Facultad de Artes y 
Corporación Mi  Comuna: 15/08/2015 

41. Convenio de cooperación 13534-21. Celebrado entre 
el centro comercial Premium Plaza y la Facultad de 
Artes de la Universidad de Antioquia: 18/12/2015 

42. Convenio Interadministrativo. Celebrado entre la 
Universidad de Antioquia Facultad de Artes y la 
Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional 
de Colombia, Sede Medellín: 24/03/2015 

43. Convenio Interadministrativo 339-2015. Celebrado 
entre el Instituto de Cultura y Patrimonio de 
Antioquia y la Universidad de Antioquia Facultad de 
Artes de Colombia: 22/06/2015 

44. Acta de Compromiso semestre 2015-2. Establecido 
en el convenio Interadministrativo Nº 339 de 2015, 
suscrito entre el Instituto de Cultura y Patrimonio de 
Antioquia y la Universidad de Antioquia: 3/08/2015 

45. Acta de Compromiso 10802505-013-2015. 
Celebrada entre la dirección de Bienestar 
Universitario y la Facultad de Artes de la Universidad 
de Antioquia: 00/02/2015 

46. Convenio Interadministrativo. Celebrado entre la 
Universidad de Antioquia Facultad de Artes y la 
Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional 
de Colombia, Sede Medellín: 24/03/2015 

47. Convenio de Práctica académica. Celebrado entre la 
Universidad de Antioquia Facultad de Artes y Casa de 
la Cultura Antonio Roldan Betancur del Municipio de 
Apartadó: 9/08/2015 

48. Convenio de Práctica académica. Celebrado entre la 
Universidad de Antioquia Facultad de Artes y la 
Biblioteca Pública Municipal, Federico García Lorca: 
20/08/2015 

49. Convenio de Práctica académica. Celebrado entre la 
Universidad de Antioquia Facultad de Artes y la 
Biblioteca Pública Municipal, Federico García Lorca: 
20/08/2015 

50. Convenio de Práctica académica. Celebrado entre la 
Universidad de Antioquia Facultad de Artes y la 
Institución Educativa el Dos: 20/08/2015 

51. Convenio de Práctica académica. Celebrado entre la 
Universidad de Antioquia Facultad de Artes y la 
Corporación Artística y Cultural Fuera de Serie: 
20/08/2015 

52. Acta de Compromiso 10802505-012-2015. 
Celebrado entre la dirección de Bienestar 
Universitario, y la Facultad de Artes de la Universidad 
de Antioquia: 24/02/2015 

53. Acta de Compromiso 21602601-01 de 2015. 
Celebrada entre la Facultad de Artes y el 
Departamento de Publicaciones Universidad de 
Antioquia: 6/08/2015 

54. Convenio de Cooperación Académica 
21602601/001/2016. celebrado entre la Universidad 
de Antioquia (Facultad de Artes) y el Centro Colombo 
Americano de Medellín: 00/02/2016 

55. Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional 
022/2016. Entre la Universidad de Antioquia y el 
Instituto Universitario Patagónico de las Artes: 
00/00/2016 

56. Convenio Marco de Cooperación. Entre la 
Universidad de Antioquia Facultad de Artes y el 
Instituto Profesional: Arcos: 1/12/2016 

57. Convenio de Cooperación Académica 
21602601/001/2016. Celebrado entre la 
Universidad de Antioquia (Facultad de Artes) y el 
Centro Colombo Americano de Medellín: 
00/02/2016 

58. Convenio 0116783. Entre Ciudadela Comercial 
UNICENTRO y la Facultad de Artes - Universidad de 
Antioquia: 10/03/2016 

59. Convenio Marco de Cooperación Académica 039-
2016. Celebrado entre la Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas y la Universidad de 
Antioquia: 29/11/2016 

60. Convenio Interinstitucional  001 del 2016. 
Celebrado entre la Academia de Artes Guerrero y la 
Universidad de Antioquia: 25/08/2016 

61. Convenio de Alianza. Celebrado entre la Universidad 
de Antioquia (Facultad de Artes) y la fundación 
Caring for Colombia: 30/08/2016 

62. Convenio Especial de Cooperación Académica 
21602401-001-2016. Celebrado entre la Universidad 
de Antioquia - Facultad de Artes y la Institución 
Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar: 
00/05/2016 

63. Convenio de Cooperación para las Prácticas 
Artísticas y Culturales. Celebrado entre la 
Universidad de Antioquia Facultad de Artes y 
COMFENALCO Antioquia para los programas de 
Artes Plásticas y Licenciatura en Educación Artes 
Plásticas: 30/08/2016 

64. Convenio de Pasantía: 21602401/002/2016. 
Celebrado entre la Universidad de Antioquia 
(Facultad de Artes) y León Felipe Duque Suarez: 
22/02/2016 

65. Convenio Específico de Cooperación Académica. V-
AC-EBA-001 Celebrado entre la 
Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña y la 
Universidad de Antioquia: 26/08/2016 

66. Convenio de Cooperación para las Prácticas 
Artísticas y Culturales. Celebrado entre la 
Universidad de Antioquia – Facultad de Artes y la 
Corporación El Hilo de Ariadna: 18/05/2016 

67. Convenio de Cooperación para las Prácticas 
Artísticas y Culturales. Celebrado entre la 
Universidad de Antioquia Facultad de Artes y la 
Fundación Social CREAFAM Solidaria para los 
programas de Artes Plásticas y Licenciatura en 
Educación Artes Plásticas: 24/05/2016 

68. Convenio de Cooperación para las Prácticas 
Artísticas y Culturales. Celebrado entre la 
Universidad de Antioquia Facultad de Artes y el 
Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid para los 
programas de Artes Plásticas y Licenciatura en 
Educación Artes Plásticas: 21/06/2016 

69. Convenio específico. Celebrado entre el Instituto 
Tecnológico Metropolitano y la Universidad de 
Antioquia para la Coordinación de catedra nómada y 
entre el Instituto Tecnológico Metropolitano, la 
Universidad de Antioquia, la Universidad Pontificia 
Bolivariana, la Fundación Universitaria Bellas Artes 
de Medellín, la Colegiatura Colombiana Institución 
Universitaria, la Institución Universitaria Salazar y 
Herrera y la Universidad de Medellín para el 
desarrollo conjunto de Catedra Nómada : 
20/09/2016 

70. Convenio Marco de Cooperación Interinstucional 
003-2016. Entre la Universidad de Antioquia y la 
Universidad de Curazao Dr. Moisés da Costa Gómez: 
19/01/2016 

71. Convenio Marco de Cooperación Académica. Entre la 
Universidad de las Artes del Ecuador y la Universidad 
de Antioquia: 16/03/2016 

72. Convenio Marco de Cooperación. Entre la 
Universidad de Antioquia y el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires: 24/01/2017 

73. Acta de Compromiso entre dependencias 10802505-
013-2016. Celebrado entre la dirección de Bienestar 
Universitario, y la Facultad de Artes de la Universidad 
de Antioquia: 19/02/2016 

74. Convenio de Cooperación para las Prácticas 
Académicas. Celebrado entre la Universidad de 
Antioquia y el Hospital Pablo Tobón Uribe: 
10/03/2017 

75. Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional 
045/2017. Entre la Universidad de Antioquia y el 
Centro Colombo Americano de Medellín: 1/09/2017 

76. Convenio de Prácticas Académicas, Artísticas y 
Culturales. Celebrado entre la Universidad de 
Antioquia Facultad de Artes y la Casa Municipal de la 
Cultura del Municipio de Caldas – Antioquia: 
23/03/2017 

77. Convenio de Cooperación Académica. 21660002-
001-2017. Celebrado entre la Universidad de 
Antioquia (Facultad de Artes) y la Corporación 
Ateneo Porfirio Barba Jacob: 27/03/2017 

78. Convenio Marco de Cooperación. Entre el Centro de 
Investigación  y de Estudios Avanzados del Instituto 
Politécnico Nacional de los Estados Unidos 
Mexicanos y la Universidad de Antioquia de la 
República de Colombia: 10/11/2017 
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79. Convenio de doble Titulación Universitaria 
017/2017. Entre la Universidad de Antioquia - 
Facultad de Artes y la Escuela Europea Superior de 
Arte de Bretagne, Francia: 10/05/2017 

80. Convenio de Cooperación Académica. 
21660002/001/2017. Celebrado entre la Universidad 
de Antioquia (Facultad de Artes) y el Centro Colombo 
Americano de Medellín: 17/08/2017 

81. Convenio de Cooperación para las Prácticas 
Académicas Interinstitucionales. Celebrado entre la 
Universidad de Antioquia y el Hospital Pablo Tobón 
Uribe: 10/03/2017 

82. Convenio de Prácticas Académicas, Artísticas y 
Culturales. Celebrado entre la Universidad de 
Antioquia Facultad de Artes y la Casa Municipal de la 
Cultura del Municipio de Caldas: 23/03/2017 

83. Convenio Específico de Cooperación. Entre la 
Universidad de Antioquia - Facultad de Artes y el 
Instituto Tecnológico Metropolitano - Facultad de 
Artes y Humanidades: 10/08/2017 

84. Convenio específico de Cooperación de Prácticas 
Pedagógicas, investigativas y artísticas culturales. 
Celebrado entre la Universidad de Antioquia 
Facultad de Artes y la Corporación Ateneo Porfirio 
Barba Jacob: 25/05/2017 

85. Convenio de Cooperación para las Prácticas 
Artísticas y Culturales. Celebrado entre la 
Universidad de Antioquia – Facultad de Artes y la 
Asociación Palco para los programas de Artes 
Plásticas y Licenciatura en Educación Artes Plásticas: 
6/05/2018 

_________________________ __________________________ 

Tabla 22 Convenios de la Facultad de Artes 

 

4.2.8. Gestión del currículo 

La Licenciatura en Artes Plásticas, desarrolla actividades de actualización, evaluación y 
mejoramiento continuo del currículo, la gestión académica, y la calidad educativa, a través de 
estructuras organizativas, sistemas confiables de información, normas legales, instrumentos 
y mecanismos de gestión que permiten ejecutar procesos de planeación, administración, 
evaluación y seguimiento de los currículos, las experiencias investigativas y los diferentes 
servicios y recursos educativos. Para la construcción dialógica del currículo como red de 
saberes, prácticas y actores en continua dinámica, se cuenta con la participación de los 
diversos actores, en donde docentes, estudiantes y administración, confluyen a través del 
diálogo como agenciantes de un proyecto educativo común, a través de comisiones 
encargadas del debate, la investigación, la sistematización, y la aprobación admirativa de las 
decisiones, según sus funciones, cristalizadas en los distintos documentos institucionales y 
ministeriales que guían el programa.  

En la construcción curricular, filosófica y académica del programa, se parte de las decisiones 
ministeriales, normas vigentes, e institucionales, y principios pedagógicos consensuados. En 
tal sentido, el currículo se construye sobre los Principios, Objetivos y Misión de la Educación 
establecidos en la Constitución Nacional de 1991, en la Ley General de Educación de 1994, y 
las normas vigentes de los Programas de Educación Superior, y de las Licenciaturas, 
cumpliendo con los principios, normas e instrumentos curriculares establecidas por la 
Universidad de Antioquia.  

La organización curricular del programa en el ámbito administrativo, se estructura de forma 
vertical, con jerarquía en el MEN, el Sistema de Educación Superior del MEN, la Universidad 
de Antioquia, Vicerrectoría de Docencia, Comité de Currículo de la UDEA, Consejo de Facultad, 
Departamento de Artes Visuales, Comité de Carrera, Comité de General de Prácticas 
Académicas de la Facultad, Comité de Autoevaluación Permanente de los Programas del 
Departamento de Artes Visuales, Comité de Autoevaluación del Programa, Área Pedagógica, 
y Equipos Académicos de las Áreas curriculares.  

En el desarrollo de estrategias para la concertación del currículo, se elaboran reuniones de 
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área y actividades virtuales, con funciones consultivas y de proposición, cuyas decisiones son 
consignadas en actas, y analizadas por el Área Pedagógica, pasando a consideración del 
Comité de Carrera, los Comités de Evaluación, o el Comité General de Prácticas Académicas 
de la Facultad de Artes, y el Consejo de facultad, quien tiene máxima autoridad para aceptar 
o rechazar el Acuerdo para las propuestas de transformación parcial, modificación substancial 
o cambio de programa.  

Además, para la sistematización de documentos institucionales, como Programas de los 
cursos, Proyecto institucional de Área (PIA), Proyecto Educativo del Programa (PEP), 
Autoevaluación del Programa y Documento Maestro, se nombran comisiones de estudio, 
apoyados por el jefe de Departamento, y una vez concretados, mediante mecanismos de 
participación, la comisión lo pone a consideración de la comunidad a través de reuniones, 
para pasar a revisión del Comité de Carrera, quien lo envía al Consejo de Facultad, que 
recomienda, aprueba o no el documento. Una vez aprobado, pasa a Vicerrectoría de docencia 
para su aprobación o repositorio institucional, y si es el caso, pasa a proceso de calificación 
del MEN y una vez aprobado, se socializa en la página Web. En tal sentido en los últimos años, 
la participación en los debates de consenso, y revisión del programa por parte de los 
estudiantes, ha sido escasa, dada la falta de representantes.  

 

25. Evaluación y autoevaluación 

Las políticas de evaluación permanente de la calidad de la educación superior desde finales de 
siglo XX, han tenido base en el Artículo 55 de la Ley 30 de 1992, el Artículo 113 de la Ley 115 
de 1994, el Decreto 272 del 11 de febrero de 1998, y el Decreto 02040 de 2015, según los 
cuales, los programas de pregrado y Especialización en Educación requerirán de Acreditación 
Previa otorgada por el Ministerio de Educación Nacional, previo concepto del Consejo Nacional 
de Acreditación CNA. Con la Ley 1188 DE 2008, se regula el Registro Calificado y se establece 
una política de renovación y actualización continua, para que, los programas establezcan las 
formas mediante las cuales realizarán su Autoevaluación Permanente, la revisión periódica de 
su currículo, y de los demás aspectos que estime convenientes para su mejoramiento y 
actualización. En tal sentido, la Universidad de Antioquia, en el Acuerdo Superior 204 del 6 de 
noviembre de 2001, Artículo 26, estable que, entre otros principios institucionales, están la 
excelencia académica y la Autoevaluación (Artículo 16), la participación (Artículo 18), la 
planeación y Evaluación (Artículo 22), ámbitos indispensables de la investigación, para la 
transformación continua y calidad académica de sus programas. 

Dando respuesta a las normas expuestas, en la última reforma al plan de estudios, la 
licenciatura en Educación Artes Plásticas, (1445) se guio por las reglamentaciones vigentes 
establecidas para los programas de licenciatura y de educación superior, en su momento 
establecidas, como el Decreto 02040 de 2015, que instaura las condiciones de calidad para el 
registro calificado de las licenciaturas, (Modificado: Resolución 02041 03/02/2016; Derogado: 
Resolución 18583 15/09/2017) y además cumple con el Decreto 1075 del 26 de mayo de 2015, 
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Decreto Único Reglamentario del Sector Educación.  

El programa con 50 años de tradición, ha tenido 6 versiones, y estuvo cerrada por 10 años, 
hasta que, la Facultad de Artes obtiene la reapertura del programa Licenciatura en Artes 
Plásticas, Mediante Resolución Académica 0646 del 15 de abril de 1997, y con el Acuerdo de 
Facultad 007 del 17 de junio de 1997 entra en funcionamiento, pasando a denominarse 
Educación en Artes Plásticas, mediante el Acuerdo Académico 0112 del 2 de septiembre de 
1997. Esta versión, recibió acreditación en 1988, mediante la Resolución ICFES 000659 del 25 
de marzo, y fue modificada por los Acuerdos de Facultad N° 0014 de julio 8 de 1998; 025 del 
24 de febrero de 1999; Nº 028 del 15 de junio de 1999, y N° 040 del 16 de marzo de 2000.  En 
el año 2000, con el Acuerdo Académico 0165 del 8 de marzo, y la Resolución 2066 del 14 de 
julio del mismo año, la licenciatura recibió la Acreditación Previa del CNA, otorgada a las 
licenciaturas de la Universidad de Antioquia por parte del Ministerio de Educación Nacional, 
recibiendo la denominación de Licenciatura en Artes, con el código 454.  

Para el año 2003, el Consejo de la Facultad de Artes en su sesión 008 del 21 de abril de 2003, 
acogió la modificación del plan de estudios, renombrándola como Licenciatura en Educación 
Artes, que recibió el código 1445. Tras 14 años de funcionamiento y en búsqueda de una 
transformación profunda de sus fines, mediante el Acuerdo N° 006 de febrero 22 de 2017, el 
Consejo de Facultad aprueba el cambio del plan de estudios, retomando la denominación 
Licenciatura en Artes Plásticas. El programa recibe el código 1436 del MEN, el código SNIES 
106571, y Resolución de Alta Calidad (25120 de 17-Nov-2017). 

En los procesos de autoevaluación del programa, el MEN establece las regulaciones estatales, 
y la Vicerrectoría de Docencia, precisa los instrumentos y métodos para garantizar la medición 
técnico-científica del rendimiento y la calidad del programa, estableciendo entre otras 
disposiciones, la conformación del Comité de Autoevaluación de Facultad, la Comisión de 
Autoevaluación del programa, instrumentos curriculares y de análisis técnico, cronograma, y 
fases de trabajo, apoyando los procesos de autoevaluación con el nombramiento de asesores 
evaluadores. Las fases del proceso, implican al menos, a) El diseño y la organización 
metodológica; b) Recolección, análisis e interpretación de la información; c) Resultados; d) 
Evaluación del CNA y, e) Plan de Mejoramiento y Mantenimiento (PMM).  

En el proceso, tanto los canales de participación de las audiencias, como la socialización 
permanente de objetivos, son estrategias imprescindibles para la elección de criterios, 
ponderaciones y evaluaciones, así como para el consenso de la filosofía y los fines pedagógicos 
y curriculares del programa establecidos en el PEP, siendo un trabajo participativo que 
involucra a todos los actores del programa. Por otra parte, la autoevaluación tiene como base 
los factores de autoevaluación de pregrados, establecidos por la Universidad de Antioquia:  

1. Factor Misión y Proyecto Institucional. 
2. Factor Estudiantes. 
3. Factor Profesores. 
4. Factor Procesos Académicos. 
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5. Visibilidad Nacional e Internacional 
6. Investigación innovación y creación artística y cultural 
7. Factor Bienestar Institucional. 
8. Factor Organización, Administración y Gestión. 
9. Factor Impacto de los egresados en el medio. 
10. Factor Recursos Físicos y financieros 

En relación con el plan de mejoramiento y mantenimiento (PMM), éste debe atender tanto los 
resultados de los factores de autoevaluación del programa, como la evaluación de la comisión 
de pares académicos designados por el CNA.  El PMM, tendrá por tanto la capacidad de 
albergar ambas evaluaciones, y diseñar las estrategias, acciones y tareas colectivas que 
permitan superar las debilidades y amenazas, aprovechar las oportunidades, y potenciar las 
fortalezas del programa, mediante mecanismos de participación y de trabajo colaborativo, 
dirigido por el Comité. En relación a los procesos de autoevaluación desde su aprobación en el 
año 2003, la licenciatura ha desarrollado procesos de autoevaluación aproximadamente cada 
4 años: 2008, 2012, y 2018, que se describen más adelante. 

7.1 Los procesos de evaluación 

Respecto a los mecanismos de evaluación estudiantil y profesoral, el programa atiende las 
normalizaciones establecidas en el Reglamento Estudiantil de la Universidad de Antioquia, 
(febrero 15 de 1981) y el Estatuto Profesoral (Acuerdo Superior 083 de 1996 y Acuerdo 
Académico 463 del 9 de octubre de 2014) de los cuales se transcriben a continuación, las normas 
más representativas. 

Evaluación de estudiantes. 

Capítulo VII sistemas de evaluación 

 ARTÍCULO 79. La evaluación debe ser un proceso continuo que busque no sólo 
apreciar las aptitudes, actitudes, conocimientos y destrezas del estudiante frente a un 
determinado programa académico, sino también lograr un seguimiento permanente 
que permita establecer el cumplimiento de los objetivos educacionales propuestos. 

 ARTÍCULO 80. (…) en la Universidad se practicarán los siguientes exámenes y 
evaluaciones: a) Examen de admisión; b) Examen de clasificación; c) Examen de 
validación; d) Evaluación parcial; e) Evaluación final; f) Examen de habilitación; g) 
Examen supletorio; h) Exámenes preparatorios de grado; i) Evaluación de monografía 
y, j) Recital de grado. 

 ARTÍCULO 81. Acorde con los principios de igualdad de oportunidades y excelencia 
académica, la Universidad para seleccionar los estudiantes nuevos, practicará un 
examen de admisión (…).  

 ARTÍCULO 82. El examen de admisión es la evaluación que practica la Universidad a 
quien aspire a ingresar a un programa académico de Pregrado. 

 Los Estudiantes nuevos y de transferencia: deben certificar la prueba de Estado, 
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aprobar la evaluación del examen de admisión o las las pruebas específicas, en 
programas como música, teatro y danza. Los Estudiantes de reingreso: deben hacer 
uso del derecho de renovación de la matrícula dentro de los plazos señalados por la 
institución, y no haber perdido el derecho a permanecer en la institución por 
inasistencia o bajo rendimiento académico. Los Estudiantes de Intercambio 
académico: deben contar con el aval del intercambio. 

 ARTÍCULO 113. Un curso de Pregrado se considerará aprobado cuando la nota 
definitiva sea igual o superior a tres, cero (3.0) en la escala de cero, cero (0.0) a cinco, 
cero (5.0). En caso de resultar más de un decimal se procederá según lo previsto en el 
artículo 110. 

 ARTÍCULO 115. De la revisión de exámenes. Todo estudiante tiene derecho a revisar 
con su respectivo profesor y por una sola vez, cada uno de los exámenes escritos que 
correspondan a una evaluación parcial, final, supletorio, de habilitación o validación. 

 ARTÍCULO 123. Todo examen deberá tener un control previo según normas que para 
tal efecto dicte el Consejo de Facultad que administra el curso. 

Capítulo VIII Rendimiento Académico 

 ARTÍCULO 126. Al finalizar cada semestre la Universidad evaluará el desempeño de 
cada estudiante (…).  

 ARTÍCULO 127. (…) se tendrá en cuenta el promedio ULA obtenido por el estudiante 
durante su permanencia en la Universidad y el número de veces que haya reprobado 
un mismo curso.  

Título cuarto. Reconocimiento y estímulos a la labor académica. 

Capítulo II Servicios  

 ARTÍCULO 235. Son servicios para el buen desarrollo académico de los estudiantes los 
siguientes: a. Préstamo a corto plazo. b. Servicios de cafetería. c. Servicio médico y 
odontológico. d. Servicio de psico orientación.  

 ARTÍCULO 236. Para recibir los beneficios a que se refieren los literales a y b del 
artículo anterior, será requisito indispensable estar matriculado de tiempo completo 
y no tener en la hoja de vida sanciones disciplinarias en el semestre inmediatamente 
anterior y en el que solicita el servicio. Parágrafo. La Dirección de Bienestar 
Universitario, o quien haga sus veces, estudiará y definirá sobre casos especiales que 
se presenten 

 ARTÍCULO 238. En igualdad de condiciones socioeconómicas para el otorgamiento de 
servicios, la Dirección de Bienestar Universitario preferirá a los estudiantes de mejor 
promedio ULA. 

Normas institucionales para el bienestar estudiantil 

 AS 022/1979. Por medio del cual se define un estímulo para los estudiantes que 
integran los Grupos de Extensión Cultural (…).  
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 RR 3144/1992. Por medio de la cual se crea la distinción Mérito Cultural y Artístico 
Estudiantes Universidad de Antioquia.  

 AS 117/1997 Por el cual se establece el Estímulo al Talento Estudiantil (…), 

 RR 8690/1997. Por medio de la cual se ratifica la convocatoria al concurso 
Composición Musical Universidad de Antioquia.  

 AS 124/1997. Por el cual se establece el Estatuto Básico de Extensión de la Universidad 
de Antioquia.  

 AS 171/2000. Que establece que para realizar algunas actividades de educación no 
formal y de extensión, es conveniente permitir la participación de estudiantes de 
Pregrado (…).  

 AS 173/2000. Por el cual se expide el Sistema de Bienestar Universitario de la 
Universidad de Antioquia.  

 AS 246/2002. Regula la distinción "Mejores Estudiantes Avanzados por Programa" Por 
el cual se reglamentan los estímulos académicos en las modalidades de Monitor, 
Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Programación, y Docentes Auxiliares de Cátedra 1 
y 2; 

 Res Vice Doce 4256/2006. Por la cual se reglamenta la evaluación semestral a los 
estudiantes con estímulo académico.  

 RR 31303/2010. Por la cual se reglamenta la asignación y uso de casilleros.  

 AS 388/2011. Por el cual se reglamentan los estímulos académicos en la modalidad de 
Músico Auxiliar de la Banda Sinfónica de la Universidad de Antioquia.  

 
Evaluación profesoral 
 

Según se establece en el ACUERDO ACADÉMICO 463 de 2014, el Capítulo IV del Estatuto 
Profesoral, el Acuerdo Superior 083 del 22 de julio de 1996, el capítulo V del Estatuto del 
Profesor de Cátedra y Ocasional, y el Acuerdo Superior 253 del 18 de febrero de 2003, la función 
pedagógica de la evaluación del profesor debe privilegiar su mejoramiento continuo en el 
desempeño de las actividades misionales y administrativas que ejerza en la Universidad, en 
búsqueda de la excelencia académica. De conformidad con el artículo 88 del Estatuto Profesoral, 
corresponde al Consejo Académico reglamentar, mediante acuerdo, todo lo concerniente al 
proceso de evaluación profesoral. Según el artículo 89 del Estatuto Profesoral, la Vicerrectoría 
de Docencia debe revisar el sistema de evaluación profesoral máximo cada tres años, y 
presentar un informe al Consejo Académico. 
 
Además, en el artículo 28 del Estatuto del Profesor de Cátedra y Ocasional, se establece que los 
consejos de las unidades académicas, deben revisar la evaluación de los profesores de cátedra 
cada tres años y presentar informe a la Vicerrectoría de Docencia., quien ha venido haciendo la 
revisión de los instrumentos de evaluación de la docencia, y ha identificado la necesidad de 
favorecer una cultura de la evaluación que involucre la autoevaluación del estudiante como 
parte del proceso formativo. Atendiendo éstas disposiciones, la Facultad de Artes, organizó un 
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Comité de evaluación profesoral para profesores vinculados, y además atiene las siguientes 
disposiciones institucionales para la evaluación del desempeño de los docentes de la 
licenciatura: 
 
Acuerdo Superior 083 de 1996 

Capítulo II Principios de la función profesoral 

 8. Planificación y evaluación. Las actividades de los profesores, así como el 
otorgamiento de estímulos académicos, se inscribirán en los planes y estrategias 
generales de desarrollo de la Universidad y en los planes y programas específicos de las 
unidades académicas. Así mismo, los profesores participarán en los procesos de 
evaluación, elemento básico para el desarrollo institucional. 

Capítulo III Modalidades de relación de los profesores con la universidad 

 ARTÍCULO 11. (…) El Decano seleccionará a los profesores de cátedra, de un banco de 
datos que se elaborará a partir de una convocatoria pública reglamentada por los 
Consejos de Facultad respectivos, y según análisis riguroso de sus calidades académicas 
y profesionales. Deberán tenerse en cuenta las evaluaciones anteriores de su 
desempeño, cuando las hubiere, y la recomendación de los profesores del área 
respectiva. Respecto a este artículo, en la Facultad apenas se instaló la convocatoria 
para el semestre 2019 01. 

Capítulo VI Plan de trabajo 

 ARTÍCULO 25. El plan de trabajo deberá estar enmarcado en los planes y programas 
institucionales, y constituirá la base para el informe de actividades que el profesor debe 
presentar al consejo de facultad para su evaluación. Deberá incluir las actividades por 
realizar, el grado de responsabilidad, y el tiempo de dedicación a cada una de ellas. 

Título segundo: La carrera del profesor. 

Capítulo I, Incorporación al servicio 

 ARTÍCULO 34. El reconocimiento de méritos que determinare el ingreso, la 
permanencia y el ascenso en el escalafón, se efectuará con base en la evaluación 
permanente del desempeño, y en la adecuación de la conducta a los principios y 
normas de la Universidad. 

 ARTÍCULO 38. La evaluación de méritos será realizada por una comisión asesora 
integrada por el jefe de la dependencia donde existiere la plaza, quien la coordinará, 
por dos expertos en el área, y por un delegado de una de las vicerrectorías de Docencia, 
de Investigación o de Extensión quien, además de las funciones propias como miembro 
de la comisión, vigilará la transparencia del proceso y el cumplimiento de las normas 
que lo rigen. 
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 ARTÍCULO 42. En los casos de excelencia académica, previa recomendación del Consejo 
Académico, un profesor de medio tiempo podrá pasar a tiempo completo sin participar 
en un concurso público, siempre que cumpla entre otros, con haber obtenido una 
calificación destacada en las dos últimas evaluaciones anuales. Parágrafo 1. La 
evaluación de los requisitos aquí expresados será efectuada por una comisión asesora 
del concurso de méritos. (Artículo 38). 

Capítulo II Escalafón del profesor  

 ARTÍCULO 47. El profesor vinculado es funcionario de carrera. Su nombramiento, la 
estabilidad en el cargo, los ascensos en el escalafón, y la separación del cargo, estarán 
determinados por méritos, en los términos de la ley y de los estatutos de la Universidad. 

Acuerdo académico 463 9 de octubre de 2014. 

 ARTÍCULO 1. Adoptar los siguientes instrumentos para apoyar a las unidades 
académicas en la evaluación de la docencia del profesorado, tanto vinculado de planta, 
como ocasional y de cátedra: 

o Evaluación de la docencia del profesor por parte del estudiante. 

o Evaluación de la: docencia del profesor por parte del jefe inmediato. 

 ARTÍCULO 2. La aplicación de estos instrumentos puede conducir: 

o A un plan de mejoras de la docencia del profesor en aquellos casos en los que la 
evaluación integral del profesor arroje un resultado insuficiente por ser inferior al 
setenta por ciento (70%) del total posible.  

o Al acompañamiento que la unidad académica debe ofrecer al profesor en procura 
de la excelencia. 

 ARTÍCULO 3. Adoptar el instrumento Autoevaluación del Estudiante, como parte de un 
proceso formativo que le permita revisar su compromiso frente a sus propios 
aprendizajes y la responsabilidad personal del estudiante en lo relativo a su formación, 
como paso previo a la evaluación de la docencia de su profesor. 

 ARTÍCULO 4. La aplicación de estos instrumentos es parte del sistema de evaluación 
profesoral que la Universidad debe actualizar periódicamente, y requiere la adecuación 
técnica de los mismos dentro de los sistemas de información institucionales, por lo cual 
su implementación se hará de manera transitoria en formatos manuales o electrónicos 
que faciliten el procedimiento a las unidades académicas y a los comités de evaluación. 

7.2 Los procesos de autoevaluación 

En cuanto a las trayectorias de la evaluación y la autoevaluación permanentes en el programa, 
para el Registro calificado, la Licenciatura en Artes, cuenta con 3 procesos de autoevaluación 
desde el año 2003, año de la última reforma previa a la desarrollada en el año 2017.  
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Autoevaluación del año 2008. 

Según el blog de Autoevaluación del programa Licenciatura en Educación Artes Plásticas 
disponible en el siguiente link, 
http://licenciaturadeartesvisuales.blogspot.com/search/label/Descripci%C3%B3n%20Programa, los 
objetivos de la autoevaluación fueron: 

 Ser un mecanismo para que las instituciones de educación superior (E.S.) rindan 
cuentas ante la sociedad y el Estado.  

 Ser un instrumento mediante el cual el Estado da fe pública de la calidad de las 
instituciones y programas de E.S.  

 Brindar información confiable a los usuarios del servicio educativo del nivel superior 
y alimentar el Sistema Nacional de Información.  

 Propiciar el mejoramiento de la calidad de la E.S. 

 Propiciar la idoneidad y la solidez de programas académicos de E.S.  

 Señalar un paradigma de calidad a los programas de E.S. colombianos.  

 Ser un incentivo para los académicos, en la medida en que permita objetivar el sentido 
y la credibilidad de su trabajo y propiciar el reconocimiento de sus realizaciones.  

 Promover en las instituciones la verificación del cumplimiento de su misión, sus 
propósitos y sus objetivos en el marco de la Constitución y la Ley, y de acuerdo con 
sus propios estatutos. 

 Propiciar el auto-examen permanente de instituciones y programas académicos en el 
contexto de una cultura de la evaluación.  

 Ser un incentivo para que las instituciones verifiquen el cumplimiento de su misión y 
su proyecto educativo.  

 Mantener niveles de calidad reconocidos internacionalmente. 

De acuerdo con la comisión de autoevaluación, podían participar todos los estudiantes y 
profesores del área que estaban interesados en conocer lo que pasa con su programa de 
pregrado y con ganas de participar en la construcción de una mejor facultad. Los mecanismos 
de participación que se establecieron fueron el correo de autoevaluación, el blog 
licenciaturadeartesvisuales.blogspot.com, y la consulta en la oficina: 24-228 los lunes de 8:00am 
a 12:00m y los sábados de 1:00pm a 4:00pm. En cuanto a resultados y PMM, aunque no se halló 
documentación, es evidente que el proceso fue evaluado, aprobado y posibilitó el registro 
calificado del programa.  

Autoevaluación del año 2012 

Según el Documento Proceso de autoevaluación con miras a la acreditación de calidad 2012, las 
fortalezas halladas del programa fueron las siguientes:  

1. Misión y proyecto institucional. La administración de la Facultad ha organizado sus 
actuaciones de acuerdo a un plan de acción diseñado por núcleos estratégicos y de forma 
periódica. Este plan de acción se encuentra fundado en una misión y propone una visión que a 

http://licenciaturadeartesvisuales.blogspot.com/search/label/Descripci%C3%B3n%20Programa
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su vez responde a los lineamientos institucionales. 

2. Estudiantes. El programa dispone de recursos documentales, instalaciones físicas y medios 
tecnológicos que permiten un desarrollo coherente de los procesos académicos para cada uno 
de los estudiantes. 

3. Profesores. Un alto porcentaje de los profesores vinculados, ocasionales y de cátedra, poseen 
o se encuentran realizando estudios de posgrado. La mayoría de ellos son artistas activos con 
una presencia significativa en el medio. El programa cuenta con profesores que se encuentran 
inscritos en grupos de investigación reconocidos por Colciencias en las clasificaciones A y B. Se 
ha producido un fuerte incremento de convenios y alianzas para el desarrollo de actividades 
académicas y que han propiciado la movilidad de estudiantes y profesores. Muchos de los 
estudiantes y profesores son reconocidos con menciones y premios en eventos artísticos de 
carácter local y nacional anualmente. Existen políticas claras para la vinculación y la evaluación 
de los profesores. El Programa, a través del Centro de Extensión le ofrece a la comunidad una 
variada gama de cursos y actividades que la aproximan al mundo del arte. Los profesores y 
estudiantes de la facultad dinamizan y nutren el campo artístico local, y algunos tienen 
presencia a nivel nacional. 

4 procesos académicos. El programa ha logrado combinar un núcleo de oficios tradicionales con 
referentes históricos y conceptuales, para llevarlos a una actualización en las propuestas 
pedagógicas y artística de los estudiantes. Las metodologías de enseñanza para las artes se 
encuentran en constante revisión buscando la mayor pertinencia con el contexto inmediato y 
correspondencia con las dinámicas del arte contemporáneo.  

5. Bienestar. La facultad cuenta con su propio departamento de Bienestar, que se alimenta de 
los procesos propuestos por el sistema de Bienestar Universitario, con alto impacto en los 
estudiantes de estratos 1, y 2. Todos los programas diseñados por la Dirección de Bienestar 
Universitario se encuentran disponibles para los integrantes del Programa. La Universidad 
cuenta con una serie de programas destinados a suplir ciertas carencias de las audiencias con 
menos recursos. 

6. Organización, administración y gestión. Se cuenta con una estructura administrativa 
autónoma (Jefe del Departamento, secretaria y auxiliares administrativos), que dispone de 
recursos físicos suficientes para el manejo del Programa. A su vez, los demás recursos de la 
Facultad se encuentran disponibles para suplir las necesidades del Programa y viceversa. El 
Programa se respalda en una institución que cuenta con una estructura administrativa 
claramente organizada y que se regula por una normativa igualmente clara. La normativa es de 
conocimiento público y se encuentra disponible por distintos medios. La Universidad tiene 
políticas claras y cuenta con organismos que se encargan de evaluar y regular la gestión de sus 
administradores. Las distintas audiencias tienen representatividad en los órganos encargados 
de tomar las decisiones en el Departamento, la Facultad y la Universidad. 

7. Egresados. Las prácticas pedagógicas le permiten al estudiante tener contacto con el mundo 
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profesional y a través suyo, le permiten al Programa realizar acciones que tienen efecto en la 
comunidad. La institución cuenta con gran prestigio a nivel local, nacional e internacional. Los 
empleadores reconocen el buen desempeño laboral de los egresados del Programa. El 
programa tiene políticas que le permiten a los egresados participar de las decisiones 
administrativas a través de los órganos colegiados de la Facultad. 

8. Recursos físicos y financieros. El Programa tiene a su disposición una sede propia en el 
campus universitario, con espacios y recursos diseñados para las necesidades específicas. Así 
como un centro cultural, en un barrio cercano a la ciudadela, punto de encuentro de la ciudad 
El Programa dispone de los recursos que la Universidad ofrece para todos los integrantes de la 
comunidad académica (instalaciones deportivas, biblioteca, etc). La Facultad cuenta con un 
centro de costos que le permite gestionar y administrar recursos propios gozando de cierta 
autonomía. 

Propuestas de mejora y mantenimiento PMM 

FACTOR 1: Misión y Proyecto Institucional y proyecto educativo del Programa. 

Característica 3. Proyecto educativo del programa (Valor de referencia: 4 logrado: 3,5) Algunos 
estudiantes admiten desconocer el proyecto educativo del programa en el cual están inscritos.  

 PMM: Se implementará una jornada de sensibilización para los estudiantes nuevos que 
ingresan al Programa, donde no solo se socialice, sino que se les entregue un plegable con 
la información del Programa. 

FACTOR 2: Estudiantes 

Característica 6. Número y calidad de los admitidos (Valor de referencia: 2,0 logrado: 1,55). 
Muchos de los estudiantes que ingresan realizan cambio de Programa o no culminan el proceso 
de formación al que ingresaron inicialmente.  

 PMM: Concebir el primer y segundo semestre de la carrera como una etapa de preparación 
en los procesos artísticos y de saber sensible. Es importante que la Facultad implemente 
una prueba específica para el Programa de la licenciatura, así como el programa de danza, 
música o teatro lo requieren. El índice del examen de los admitidos al programa 1445 se 
podría elevar un poco con respecto a los otros programas de la Facultad, el comité propone 
subir a de 58 puntos a 63. Opciones como tutorías, acompañamientos y capacitaciones 
para los estudiantes, harán que se genere en ellos mayor sentido de compromiso y 
pertenencia sobre su matrícula, también mejorara la calidad de los cursos y la exigencia en 
los resultados académicos. En la presentación de los cursos, debe incluirse información 
clara y precisa sobre los horarios de atención a estudiantes, y dicho horario debe estar 
ubicado de manera visible en las oficinas de los profesores. 

Característica 7. Permanencia y deserción estudiantil (Valor de referencia: 2,0 logrado: 1,30). 
La deserción estudiantil del Programa 1445 tiene un índice del 34% semestral.  
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 PMM: El Programa debe centrar mayor atención en la difusión del servicio de asesorías a 
estudiantes, cada admitido tiene el derecho a asesorarse por un profesor y puede usar este 
servicio en cada semestre o cada vez que lo crea necesario. A su vez, el profesor deberá 
llevar un control, un registro del proceso a través de una planilla. Los procesos de deserción 
también podrían estar acompañados por una campaña desde la unidad de bienestar 
institucional, por de personal capacitado como psicólogos. 

Característica 8. Participación en actividades de formación integral (Valor de referencia:3,0 
logrado:1,99). Los estudiantes de Artes no participan de actividades deportivas y/o de 
formación complementaria.  

 PMM: Incentivar la práctica de actividades complementarias a través de carteleras, 
información por medio de la web y difusión de actividades deportivas que se ofrecen en la 
universidad. Se propone hacer una jornada deportiva semestralmente para todos los 
estudiantes del Programa, donde se realicen diferentes actividades de integración grupal. 
Se debe informar a los estudiantes acerca de los derechos que tiene para tomar cursos 
paralelos complementarios según sus intereses, y aspectos que se pueden mencionar en la 
inducción. Realizar una revisión curricular que permita el desarrollo integral del estudiante 
teniendo en cuenta las competencias cognitivas, socio afectivas y comunicativas. 

FACTOR 3. Profesores 

Característica 16. Producción de material docente (Valor de referencia:1,0 logrado: 0,50). El 
programa no posee un sistema o mecanismo para la producción de material docente.  

 PMM: Vicerrectoría de Docencia de la Universidad, apoya la producción y multiplicación 
de textos propios de los docentes. Incentivar la producción de material multimedia, a 
través de Implementación y difusión de la plataforma MOODLE por los profesores. Dar a 
conocer las políticas institucionales de incentivos salariales para la producción de artículos 
y manuales. Se hace necesario profundizar en los elementos constitutivos de la 
investigación y el desarrollo de la pedagogía encaminada hacia ella. Diseñar un proceso de 
inducción para los profesores de cátedra que sea eficiente y permita resolver y difundir la 
aplicación de la normatividad que rige el escenario de la docencia. Incentivar la 
participación de los docentes en los distintos cursos y capacitaciones que ofrece la 
vicerrectoría de docencia. Entre el conjunto de los profesores, (cátedra, ocasionales y 
planta), se debe fomentar mayor sentido de pertenencia para con la socialización de los 
distintos procesos académicos que cada uno de ellos lidera en los diversos ámbitos del 
campo artístico, de modo que se genere producción de material docente, que se pueda 
compartir. Las reuniones de área deberían estar dentro del conjunto de responsabilidades 
de los profesores. En el proceso de inducción se debe advertir al profesor de dicha 
obligación.  

FACTOR 4. Procesos académicos 

Característica 18. Integralidad del currículo (Valor de referencia:2,0 logrado: 1,52). El currículo 
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está pasando en este momento por un período de transición y cambios de naturaleza sustancial, 
no solo en los procesos académicos, sino también en el perfil de egresado: un maestro integral. 
(ver anexo con propuesta de reforma curricular)  

 PMM: Propender por una transformación curricular, que integre el desarrollo de 
dimensiones como la: ética, estética, filosófica, científica, económica, política y social. 
Surge la necesidad de utilizar la plataforma en línea MOODLE (cursos en línea) y de usar el 
mundo virtual para ciertos ámbitos de la docencia (con el fin también de aumentar la 
cobertura, complementar y retroalimentar el Programa). 

Característica 19. Flexibilidad del currículo (Valor de referencia:2,0 logrado:1,20). La reforma al 
currículo debe contemplar políticas y mecanismos de flexibilidad.  

 PMM: Propender por una transformación curricular, con unos seminarios en el 
componente opcional y otras actividades y estrategias pedagógicas. Debe crearse un plan 
de reconocimiento académico de actividades no contenidas en el plan de estudios o 
realizadas en otras instituciones. 

Característica 20. Interdisciplinariedad (Valor de referencia:3,0 logrado: 2,10). El programa 
tiene una debilidad frente a la interdisciplinariedad, ya que no se estimula la interacción de 
estudiantes y profesores de otros programas y de otras áreas del conocimiento.  

 PMM: Propender por una transformación curricular, con unos componentes 
interdisciplinarios Actividades curriculares con contenidos actualizados, innovadores y que 
integren equipos académicos con especialistas de diversas áreas del conocimiento, o desde 
las disciplinas de las ciencias humanas. Se deben fomentar actividades con un carácter 
explícitamente interdisciplinario. 

Característica 23. Sistema de evaluación de estudiantes (Valor de referencia: 1,0 logrado: 
0,53). Los estudiantes deben conocer y tener muy claras las reglas que corresponden al sistema 
evaluativo de cada una de las asignaturas del programa.  

 PMM: Revisar los procesos de evaluación en cada una de las áreas que componen el 
programa. Los docentes deben hacer explícito el método evaluativo desde la primera clase. 
La jefatura del departamento debe cerciorase que las evaluaciones se cumplan en las 
fechas pactadas por el calendario académico. Se debe reforzar esta información a través 
de circulares impresas y electrónicas a toda la planta docente. 

Característica 25. Evaluación y autorregulación del programa (Valor de referencia: 1,0 logrado: 
0,32). A la fecha este es el primer comité de Autoevaluación que tiene el programa. Se hace 
necesario un mecanismo para la continuidad de dicho comité de modo que continúe el 
seguimiento, evaluación y mejoramiento continuo de los procesos y logros del programa.  

 PMM: Mantener una comisión permanente que se encargue de la actualización de los 
elementos de la autoevaluación y que sea veedor de este plan de mejoramiento. 
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Característica 26. Formación para la investigación (Valor de referencia: 2,0, logrado: 1,58). No 
existen semilleros de investigación en los programas del Departamento de Artes, por 
consiguiente, los grupos de Investigación son de acceso restringido para los estudiantes de 
primeros semestres. Actitud que se debe iniciar desde la llegada del joven al programa.  

 PMM: Se propone que los profesores ocasionales incluyan en sus planes de trabajo práctica 
o la creación de semilleros de investigación en áreas como Pedagogía y/o arte en contexto, 
o en su defecto: crear en la nueva reforma al programa un curso continuo que se enfoque 
en la formación para la investigación, como un laboratorio experimental de investigación 
en artes, o de pedagogía y medios, o de prácticas artísticas en contexto. 

Característica 31. Recursos de apoyo docente (Valor de referencia: 1,0, logrado: 0,70). Aunque 
existe un centro de Apoyo docente –CAD- con herramientas variadas para el uso de los diversos 
talleres, con algunos equipos electrónicos para ser utilizados en las clases, la inexistencia de 
otros recursos infográficos es evidente en algunos salones de la planta física, aun la facultad no 
tiene cobertura wifi en 100%, y el material utilizado en las distintas áreas pedagógicas no se 
encuentran organizado sistemáticamente.  

 PMM: Sistematizar los recursos de apoyo docente que existen en el Departamento, y 
hacerlo conocer con los docentes, para que tengan conciencia de los recursos con los que 
se puede contar y a través de los monitores, se deben generar planillas o métodos de 
acceso organizados. Que las reservas sean a través del correo electrónico con tiempo de 
antelación y que dentro de las funciones de los monitores también se encuentre generar 
bases de datos de cibergrafía en cada una de las asignaturas del Programa, de modo que 
cada área cuente con información complementaria que puede ser enviada a los estudiantes 
a través del correo electrónico semestralmente. Actualizar y mejorar la bibliografía 
existente en el Centro de Documentación en el campo de la Educación Artística. Se hace 
necesario que los cursos estén disponibles en la red MOODLE; sin embargo, un proyecto 
de enseñanza o consulta por módulos de los diferentes contenidos en internet está por 
proponerse, aprobarse y desarrollarse. 

FACTOR 5: Bienestar institucional  

Característica 32. Políticas, programas y servicios de bienestar universitario (Valor de 
referencia: 10,0, logrado: 9,0). Los estudiantes admiten no conocer todos los servicios de 
bienestar universitario, haciendo uso solo del subsidio de transporte (tiquete estudiantil), el 
locker y el servicio de alimentación en el restaurante.  

 PMM: Restructurar las políticas de Bienestar, de una política asistencialista a una que 
acompañe el desarrollo integral de los estudiantes, docentes y empleados del Programa, 
de tipo ocupacional. Intensificar las campañas de los servicios que ofrece bienestar 
universitario, no solo al inicio sino al final de cada semestre. Se debe hacer difusión no solo 
a través del sitio web, sino a través de volantes y plegables con la comunidad académica 
del programa. Es necesario hacer campañas de apropiación y concientización del aseo en 
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la Facultad, a partir de jornadas específicas. 

CARACTERÍSTICA FACTOR 6: Administración, organización y gestión:  

Característica 36. Promoción del programa (Valor de referencia: 2,0, logrado: 1,33). La 
licenciatura en Artes es poco promocionada.  

 PMM: Desarrollar una campaña publicitaria del Programa que contenga las siguientes 
piezas: Multimedia con todos los aspectos del Programa y fotografías de las actividades 
más destacables y logros de los egresados. Para publicarse como un link alterno a la página 
de la Facultad y un plegable con información general para todo tipo de público. 

Característica 38. Seguimiento de los egresados (Valor de referencia: 3,0, logrado: 1,33). Solo 
han egresado 41 licenciados y se tiene el contacto de menos de la mitad.  

 PMM: Desde la unidad de comunicaciones se debe mantener contacto constante con los 
egresados, no solo a través de las redes sociales, sino con una reunión anual organizada 
por la Facultad. Desde la Coordinación de Bienestar estar en contacto con la Asociación de 
Egresados “Egresartes”, para conocer sus servicios, movimientos y propuestas artísticas. 

FACTOR 8: Recursos físicos y financieros 

Característica 40. Recursos físicos (Valor de referencia: 4,0, logrado: 3,15). La planta física en 
este momento se queda corta para la cobertura que tiene. Se hace necesaria una reforma de la 
planta física donde existan mayores espacios, no solo académicos sino también recreativos, 
para todos los estudiantes de la Facultad de Artes, así mismo se debe nutrir los salones con sillas 
y equipos de cómputo para las salas.  

 PMM: El Área de Fotografía e Imagen digital requiere de la actualización de sus contenidos 
a través de la remodelación de sus espacios locativos y/o la compra de equipos de cómputo 
con las respectivas licencias de funcionamiento para dar el paso definitivo, de los 
procesamientos de imagen fija análogos, a los actuales procesos digitales. Asimismo, se 
requiere la Compra de algunas cámaras profesionales de fotografía, para facilitar la 
enseñanza de la misma. En la relación de 40 estudiantes admitidos semestralmente, y el 
actual número de sillas en los diferentes salones, se hace necesario la reparación y compra 
de sillas para las aulas de asignaturas teóricas y de butacas para nutrir los salones tipo 
taller, en vista de la alta demanda del programa. Para el 2012 está programada una reforma 
que incluye el desplazamiento de la cafetería, salas para profesores, administrativos y una 
plazoleta para eventos artísticos. Implementar una política de mejoramiento e innovación 
en los diseños de los recursos didácticos 

Proceso de Autoevaluación del año 2018 

El proceso de Autoevaluación de la licenciatura del año 2018, asumió el reto de evaluar en 
simultáneo, 5 años de trayectoria del programa, que incluyó la Versión 1445 de la Licenciatura 
en Educación Artes Plásticas, y la nueva versión Licenciatura en Artes Plásticas 1436, que entró 
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en vigencia desde el semestre 2018 01. En ésta tarea, si bien ambos programas comparten 
algunos fines, asignaturas, docentes y espacios de aprendizaje, es evidente que difieren en 
aspectos relevantes como la orientación pedagógica y autonomía curricular de la versión 1436 
frente al currículo de Artes Plásticas, respecto a la orientación artística y dependencia curricular 
del programa de Artes Plásticas de la versión 1445. En tal sentido, no faltó la preocupación por 
la percepción de las audiencias estudiantiles, en pleno debate nacional, sobre el derecho a la 
educación superior pública de calidad, y en su condición de estudiantes de un programa a punto 
de cerrarse, lo que tiende a afectar la percepción de su calidad educativa, sumado a la 
expectativa frente al programa de los estudiantes recién admitidos, que se vieron por fuera de 
las aulas, debido a las asambleas, debates, paros estudiantiles y multiestamentarios, durante el 
semestre 2010 02, que también puede generar críticas negativas.  

No obstante, aunque el proceso de Autoevaluación tuvo lugar en una época políticamente 
agitada, pero de escasa asistencia estudiantil y profesoral en las actividades académicas 
regulares, se agotaron mecanismos de participación, como reuniones y encuestas virtuales, a 
través de las cuales, se logró la participación de los diferentes actores, incluyendo el personal 
administrativo. Así las cosas, también se recurrió al Documento Maestro del programa y otros 
insumos, como base de las concertaciones colectivas que se generaron durante el transcurso 
de su discusión, en el marco de la gestión colectiva para la Acreditación de Alta Calidad, que 
también recogió el debate sobre las nuevas políticas, que entraron en vigencia durante al año 
2015, 2016, y 2017, que alimentaron las bases de la propuesta inicial para la transformación del 
programa, consensuando entre otras políticas, la inserción de 5 niveles de inglés, la inclusión de 
un 10% de formación virtual en los cursos, las prácticas tempranas y la regulación de la ARL, 
además de los acuerdos entre licenciaturas de la Facultad de Artes, frente al tronco común 
pedagógico, para garantizar la movilidad y calidad académica entre programas.  

Según el Documento de Autoevaluación con fines de acreditación (2018), en la autoevaluación, 
se tomaron en consideración las guías metodológicas elaboradas por la Vicerrectoría de 
Docencia, y se tuvo como propósito mantener y mejorar la calidad del programa y, por tanto, la 
formación de sus estudiantes. Para la Universidad de Antioquia los objetivos de la 
autoevaluación son:  

 Generar un espacio de reflexión interna sobre la situación actual del programa, 
identificando sus fortalezas y debilidades a partir de directrices y criterios de calidad 
institucionales y del CNA y con base en referentes internos y externos establecidos 
por el programa. 

 Proponer acciones de mejora y/o ajustes para garantizar un proceso de mejoramiento 
del programa.  

 Promover y fortalecer la cultura de la autoevaluación y mejoramiento continuo del 
programa  

Como método, se utilizaron varias técnicas para alcanzar éstos fines, a través de las cuales se 
evaluaron 10 factores, 40 características y 220 indicadores, ponderando los factores, según los 
siguientes porcentajes:  
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 Factor 1 Misión, proyecto institucional y de programa: 5,00% 

 Factor 2 Estudiantes: 12,00%  

 Factor 3 Profesores: 18,00% 

 Factor 4 Procesos académicos: 20,00%  

 Factor 5 Visibilidad nacional e internacional: 8,00% 

 Factor 6 Investigación, innovación y creación artística y cultural: 15,00% 

 Factor 7 Bienestar institucional: 5,00% 

 Factor 8 Organización, administración y gestión: 5,00% 

 Factor 9 Impacto de los egresados en el medio: 7,00% 

 Factor 10 Recursos físicos y financieros: 5,00% 

 

Escala de calificación 

CALIFICACIÓN EN ESCALA 

DE 1,00 a 5,00 PORCENTUAL CUALITATIVA 

4,00 a 5,00 80,00 a 100,00 ALTO GRADO 

3,00 a 3,99 60,00 a 79,00 MEDIANO GRADO 

2,00 a 2,99 40,00 a 59,00 BAJO GRADO 

1,00 a 1,99 20,00 a 39,00 INSUFICIENTE 

Tabla 23 Escala de calificación de Autoevaluación de la Licenciatura en Artes Plásticas 

 

Clasificación de fortalezas, oportunidades y debilidades 

VARIABLE                            CALIFICACIÓN 

 % Cualitativa 
FORTALEZA (F) >=80% Alto grado 

OPORTUNIDAD (O) 60% - 79% Mediano grado 

DEBILIDAD (D) 
40% - 59% Bajo grado 
20% -39% Insuficiente 

Tabla 24 Clasificación de fortalezas, oportunidades y debilidades Autoevaluación de la Licenciatura en Artes Plásticas 

 

Resultados de la autoevaluación 

Según el documento de Autoevaluación con miras a la acreditación 2018, con los resultados 
obtenidos de la aplicación de las encuestas a los participantes (estamentos y público 
relacionado), la información recogida de las fuentes secundarias del programa internas y 
externas, sumado a los contenidos de los cuadros maestros, se hizo un análisis e interpretación 
de los datos, se trianguló información con el Proyecto Educativo del Programa y la información 
adicional disponible.  Esto se realizó por cada factor, característica e indicador de calidad, luego 
la Comisión asignó una calificación de acuerdo al grado de cumplimiento conforme a los criterios 
de calidad, además se observaron las fortalezas y debilidades de cada factor, los cuales se 



Vicerrectoría de Docencia. Universidad de Antioquia 12
8 

 

 

constituyen en el insumo fundamental para la formulación del Plan de Mantenimiento y 
Mejoramiento del Programa.  

Además, para calificar los indicadores documentales se tuvieron en cuenta los siguientes 
criterios: Existencia, claridad, pertinencia y vigencia. Los indicadores numéricos o estadísticos 
se calificaron con relación a los referentes establecidos por el Programa, especialmente a los 
referidos en el PEP. La calificación de los indicadores de percepción se obtuvo directamente de 
las encuestas. 

 

Resultados de la evaluación del programa por parte de las audiencias 
FACTORES CARACTERÍSTICAS INDICADOR Calificación 

numérica 
Calificación 

% 
Calificación 
cualitativa 

1. Misión, 
visión y 
proyectos 
Institucional y 
del Programa 

1. Misión, visión y 
proyecto 
institucional 

Apropiación de la visión y la misión institucionales por parte de directivos, profesores, 
estudiantes y administrativos. 

4,2 84,00% Alto 
Grado 

Correspondencia entre la visión y la misión institucionales y los objetivos del programa 
académico. 

5 100,00% Alto 
Grado 

El proyecto institucional orienta las acciones y decisiones del programa académico, en la 
gestión del currículo, la docencia, la investigación científica, la creación artística, la 
internacionalización, la extensión, el bienestar de la comunidad universitaria y demás áreas 
estratégicas de la institución. 

5 100,00% Alto 
Grado 

La institución cuenta con una política eficaz y tiene evidencias sobre alternativas de 
financiación para facilitar permanencia de los estudiantes que presentan dificultades 
económicas. 

5 100,00% Alto 
Grado 

La institución aplica una política eficaz que permite el acceso a la educación superior sin 
discriminación. Promueve estrategias eficaces orientadas a identificar, eliminar o disminuir 
barreras comunicativas y de infraestructura física para poblaciones diversas. Mostrar 
evidencias de su aplicación.  

5 100,00% Alto 
Grado 

2. Proyecto 
educativo del 
programa 

Existencia de estrategias y mecanismos establecidos para la discusión, actualización y difusión 
del Proyecto Educativo del Programa. 

5 100,00% Alto 
Grado 

Apropiación del Proyecto Educativo del Programa por parte de directivos, profesores y 
estudiantes 

3,6 72,00% Mediano 
Grado 

Coherencia entre el Proyecto Educativo del Programa y las actividades académicas 
desarrolladas. 

5 100,00% Alto 
Grado 

3. Relevancia 
académica y 
pertinencia social 
del programa 

Existencia de estudios que analicen las tendencias y líneas de desarrollo de la disciplina o 
profesión en los ámbitos local, regional, nacional e internacional, y su incidencia en el 
Programa. 

5 100,00% Alto 
Grado 

Existencia de estudios orientados a identificar las necesidades y requerimientos del entorno 
laboral (local, regional y nacional) en términos productivos y de competitividad; tecnológicos 
y de talento humano.   

4 80,00% Alto 
Grado 

Correspondencia entre el perfil ocupacional y el perfil profesional expresado en el Proyecto 
Educativo del Programa. 

5 100,00% Alto 
Grado 

Existencia de estudios que demuestren la necesidad social del programa y las necesidades 
formativas en la región de influencia, así como la modalidad (Presencial, a distancia) en la que 
se ofrece.  

5 100,00% Alto 
Grado 

Estudios y/o proyectos que propendan por la modernización, actualización y pertinencia del 
currículo de acuerdo con las necesidades del entorno y cambios en el plan de estudios 
realizados como resultado de dichos estudios. 

5 100,00% Alto 
Grado 

En concordancia con el Proyecto Educativo del Programa, otros proyectos que adelanta el 
Programa, en su articulación con las funciones de docencia, investigación, innovación, creación 
artística y cultural y extensión, tendientes a ejercer un impacto sobre el medio. 

5 100,00% Alto 
Grado 

Estudios orientados a evaluar el impacto del Programa con respecto al cumplimiento de sus 
propósitos y objetivos, así como la incidencia en el entorno social y su grupo de referencia. 

5 100,00% Alto 
Grado 

2. Estudiantes 4. Mecanismos de 
selección e ingreso  

Mecanismos de ingreso que garanticen transparencia en la selección de los estudiantes  5 100,00% Alto 
Grado 

Estudiantes que ingresaron mediante la aplicación de reglas generales y mecanismos de 
admisión excepcionales en los últimos 5 años. 

5 100,00% Alto 
Grado 

Existencia y utilización de sistemas y mecanismos de evaluación de los procesos de selección y 
admisión, y aplicación de los resultados de dicha evaluación. 

5 100,00% Alto 
Grado 

Requerimientos para el ingreso de estudiantes en condición de transferencia, homologación, 
reingreso, cambio de programa, reconocimientos u otro proceso que ameriten criterios 
específicos para el tránsito entre niveles académicos (técnicos profesionales, tecnológicos, 
profesionales y de posgrado), programas de formación y/o instituciones. Beneficios de estos 
requerimientos en la formación integral de los estudiantes. 

5 100,00% Alto 
Grado 

5. Estudiantes 
admitidos y 
capacidad 
institucional 

Políticas institucionales para la definición del número de estudiantes acorde con el cuerpo 
docente y los recursos físicos y de apoyo académico existentes. 

5 100,00% Alto 
Grado 

Apreciación de profesores y estudiantes del Programa sobre la relación existente entre el 
número de admitidos y la planta profesoral y los recursos académicos y físicos disponibles. 

2,7 54,00% Bajo 
Grado 

Datos estadísticos de la Institución que arrojen resultados sobre: la población de estudiantes 
que ingresaron al Programa en los últimos 5 años, el puntaje promedio estandarizado en 
pruebas de admisión, el puntaje mínimo aceptable para ingresar al Programa, la relación entre 
inscritos y admitidos, la capacidad de selección y absorción de estudiantes. 

5 100,00% Alto 
Grado 
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Informes estadísticos sobre la población de estudiantes del Programa desde el primero hasta 
el último semestre, en los últimos 5 años. 

5 100,00% Alto 
Grado 

6. Participación en 
actividades de 
formación integral 

Políticas y estrategias definidas por el Programa en materia de formación integral de los 
estudiantes. 

5 100,00% Alto 
Grado 

Apreciación de los estudiantes sobre la calidad de los espacios y estrategias que ofrece el 
programa, de acuerdo con su naturaleza y orientación, para la participación en grupos o 
centros de estudios, proyectos de experimentación o de desarrollo empresarial  y demás 
actividades académicas y culturales distintas de la docencia que contribuyan a su formación 
integral. 

2,9 58,00% Bajo 
Grado 

Estudiantes que participan efectivamente en grupos o centros de estudios, proyectos de 
experimentación o de desarrollo empresarial  o en actividades académicas y culturales 
distintas de la docencia que brindan la institución y el programa para contribuir a la formación 
integral. 

5 100,00% Alto 
Grado 

7. Reglamento 
estudiantil 

Mecanismos utilizados en el Programa para la divulgación del reglamento estudiantil.  5 100,00% Alto 
Grado 

Apreciación de estudiantes y profesores del Programa sobre la pertinencia, vigencia y 
aplicación del reglamento estudiantil. 

3,2 64,00% Mediano 
Grado 

Apreciación de directivos, profesores y estudiantes sobre la aplicación de las políticas 
institucionales en materia de participación del estudiantado en los órganos de dirección del 
Programa 

3 60,00% Mediano 
Grado 

Evidencias sobre la aplicación de las normas establecidas en el reglamento estudiantil para 
atender las situaciones académicas que se presentan con los estudiantes. 

5 100,00% Alto 
Grado 

Existencia y aplicación de políticas y estrategias sobre estímulos académicos para los 
estudiantes.  

5 100,00% Alto 
Grado 

3. Profesores 8. Selección, 
vinculación y 
permanencia de los 
profesores 

Aplicación en el programa de las políticas, normas, criterios y estrategias establecidos por la 
institución para la selección, vinculación, permanencia y relevo generacional de los profesores.  

5 100,00% Alto 
Grado 

Apreciación de directivos y profesores sobre la aplicación, pertinencia y vigencia de las 
políticas, normas y criterios académicos establecidos por la institución para la selección, 
vinculación y permanencia de los profesores. 

3,2 64,00% Mediano 
Grado 

9. Estatuto 
profesoral 

Mecanismos de divulgación del estatuto profesoral. 5 100,00% Alto 
Grado 

Apreciación de directivos y profesores del programa sobre la pertinencia, vigencia y aplicación 
del estatuto profesoral. 

3,1 62,00% Mediano 
Grado 

Aplicación de las políticas institucionales en materia de ubicación, permanencia y ascenso de 
los profesores en las categorías del escalafón docente. 

5 100,00% Alto 
Grado 

Información actualizada sobre el número de profesores del programa clasificados en cada 
categoría del escalafón docente. 

5 100,00% Alto 
Grado 

Evidencias sobre la participación de los profesores del programa en los órganos de dirección 
del programa, del departamento, de la facultad y de la institución. 

5 100,00% Alto 
Grado 

Apreciación de directivos y profesores del programa sobre la aplicación de las políticas 
institucionales en materia de participación del profesorado en los órganos de dirección del 
programa y de la institución. 

3,1 62,00% Mediano 
Grado 

10. Número, 
dedicación, nivel de 
formación y 
experiencia de los 
profesores 

Número de profesores de planta con títulos de especialización, maestría y doctorado en 
relación con el objeto de conocimiento del programa e información demostrada acerca de las 
instituciones en las cuales fueron formados. 

5 100,00% Alto 
Grado 

Clasificación de los profesores por tipo de contratación y dedicación: TC, MT y cátedra y su 
nivel de formación. 

5 100,00% Alto 
Grado 

Tiempo que cada profesor del programa, adscrito directamente o través del departamento o 
de la facultad dedica a la docencia (incluyendo el desarrollo de productos, artefactos, 
materiales y prototipos, entre otros), a la investigación, a la creación artística, a la extensión, a 
la gestión académica o administrativa y a la tutoría individual de los estudiantes. 

5 100,00% Alto 
Grado 

Tiempo que los profesores de cátedra dedican a la tutoría, al acompañamiento de estudiantes 
y al desarrollo de competencias: actitudes, conocimientos, capacidades y habilidades. 

5 100,00% Alto 
Grado 

Experiencia profesional y/o académica de los profesores del programa.  5 100,00% Alto 
Grado 

De acuerdo con el proyecto educativo, suficiencia en el número de profesores con relación a 
la cantidad de estudiantes del programa y a sus necesidades de formación. 

5 100,00% Alto 
Grado 

Apreciación de directivos, profesores y estudiantes sobre la calidad y la suficiencia en el 
número de profesores y su dedicación a las actividades académicas del programa. 

3,6 72,00% Mediano 
Grado 

Existencia y utilización de criterios para evaluar el número, la dedicación, el nivel de formación 
y la experiencia de los profesores del Programa; periodicidad de la evaluación; acciones 
adelantadas por el Programa y la Institución, en el periodo de evaluación. 

5 100,00% Alto 
Grado 

11. Desarrollo 
profesoral 

Aplicación en el programa de las políticas institucionales de desarrollo integral del profesorado, 
que incluyan la capacitación y actualización en los aspectos académicos, profesionales y 
pedagógicos.  

5 100,00% Alto 
Grado 

Número de profesores del Programa que, en el periodo de evaluación, ha participado en 
programas de desarrollo profesoral o que ha recibido apoyo a la capacitación y actualización 
permanentes, como resultado de las políticas institucionales orientadas para tal fin. 

5 100,00% Alto 
Grado 

Apreciación de directivos y profesores del Programa sobre el impacto que han tenido las 
acciones orientadas al desarrollo integral de los profesores, en el enriquecimiento de la calidad 
del Programa. 

3,5 70,00% Mediano 
Grado 

Existencia de procesos de acompañamiento a los profesores por parte de expertos, para la 
cualificación de su labor pedagógica. 

5 100,00% Alto 
Grado 

Reconocimiento a los profesores que participan en procesos de creación artística y cultural.  5 100,00% Alto 
Grado 

Estrategias orientadas a la formación profesoral en temas relacionados con la atención a la 
diversidad poblacional. 

5 100,00% Alto 
Grado 

12. Estímulos a la 
docencia, 
investigación, 
extensión o 
proyección social y 

Políticas de estímulo y reconocimiento a los profesores por el ejercicio calificado de la 
docencia, la investigación, la innovación, la creación artística, la extensión y la cooperación 
internacional. Evidencias de la aplicación de estas políticas. 

5 100,00% Alto 
Grado 

Estrategias que promueven la creación artística y cultural, la innovación, la adaptación, la 
transferencia técnica y tecnológica, la creación de tecnofactos y prototipos y la obtención de 
patentes. 

4 80,00% Alto 
Grado 
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la cooperación 
internacional 

Apreciación de directivos y profesores del Programa sobre el impacto que ha tenido el régimen 
de estímulos al profesorado para el ejercicio calificado de la docencia, la investigación, la 
creación artística, la extensión y la cooperación internacional. 

3,5 70,00% Mediano 
Grado 

13. Producción, 
pertinencia, 
utilización e 
impacto del 
material docente 

Número y tipo de materiales docentes producidos por los profesores del Programa en el 
período de evaluación. 

5 100,00% Alto 
Grado 

Número de cursos y actividades en los que efectivamente se utiliza el material producido por 
los profesores. 

4 80,00% Alto 
Grado 

Aplicación en el Programa de políticas, criterios y procesos de evaluación institucionales 
relacionados con el material producido por los profesores. 

5 100,00% Alto 
Grado 

 Apreciación de los estudiantes del Programa sobre la calidad, pertinencia y utilización de los 
materiales de apoyo producidos por los profesores del Programa. 

3,8 76,00% Mediano 
Grado 

Premios u otros reconocimientos en los ámbitos nacionales e internacionales que hayan 
merecido los materiales de apoyo a la labor docente, producidos por profesores del programa. 

5 100,00% Alto 
Grado 

Existencia y aplicación de un régimen de propiedad intelectual aplicado a los materiales de 
apoyo a la docencia. 

5 100,00% Alto 
Grado 

  TOTAL CARACTERÍSTICA 13    
14. Remuneración 
por méritos 

Existencia de políticas y reglamentaciones institucionales en materia de remuneración de los 
profesores en las que se tengan en cuenta los méritos profesionales y académicos, así como 
los estímulos a la producción académica debidamente evaluada. Evidencias sobre la aplicación 
de estas políticas. 

5 100,00% Alto 
Grado 

Apreciación de los profesores con respecto a la correspondencia entre la remuneración y los 
méritos académicos obtenidos.. 

2,5 50,00% Bajo 
Grado 

15. Evaluación de 
los profesores 

Existencia de criterios y mecanismos de evaluación de los profesores. Evidencias de su 
aplicación y de la participación de los diferentes actores en este proceso. 

5 100,00% Alto 
Grado 

Resultados de las evaluaciones realizadas a los profesores del Programa durante el período de 
evaluación y acciones adelantadas por la Institución y el Programa a partir de dichos resultados. 

5 100,00% Alto 
Grado 

Apreciación de los profesores sobre los criterios y mecanismos de evaluación del estamento 
profesoral, su transparencia, equidad y eficiencia. 

3,4 68,00% Mediano 
Grado 

4. Procesos 
académicos 

16. Integralidad del 
currículo 

Identificación en el perfil profesional y ocupacional de: competencias,  actitudes, 
conocimientos,  capacidades generales,  habilidades generales y especificas del ejercicio y de 
la cultura de la profesión o disciplina en la que se forma al estudiante, incluyendo los criterios 
y mecanismos de seguimiento y evaluación que garanticen su desarrollo. 

5 100,00% Alto 
Grado 

Créditos académicos que amplían la formación del estudiante en las dimensiones ética 
estética, ambiental, filosófica, política y social haciendo explícita, además, la distribución de 
tiempo en la relación docencia directa y trabajo independiente del estudiante. 

5 100,00% Alto 
Grado 

Apreciación de directivos, profesores y estudiantes sobre la calidad e integralidad del currículo. 3,7 74,00% Mediano 
Grado 

Existencia de estrategias para el fomento de la creatividad y la formación del pensamiento 
autónomo del estudiante. 

5 100,00% Alto 
Grado 

Análisis del desempeño de los estudiantes del Programa en las Pruebas de Estado SABER PRO, 
en el período de evaluación, mostrando calificación respecto del promedio nacional 

5 100,00% Alto 
Grado 

Articulación del plan de estudios con los diversos niveles de formación (períodos académicos, 
especialización, maestría y doctorados, entre otros). 

5 100,00% Alto 
Grado 

Aplicación de estrategias efectivas orientadas al desarrollo de competencias, especialmente 
conocimientos, capacidades y habilidades comunicativas en un segundo idioma extranjero. 

5 100,00% Alto 
Grado 

17. Flexibilidad del 
currículo 

Existencia y aplicación de políticas institucionales en materia de flexibilidad referidas a 
organización y jerarquización de los contenidos, reconocimiento de créditos, formación en 
otros saberes y competencias complementarias, uso de estrategias pedagógicas novedosas, 
electividad, doble titulación y movilidad. 

5 100,00% Alto 
Grado 

Índice de flexibilidad (electividad) curricular y comparativos nacionales e internacionales. 5 100,00% Alto 
Grado 

Apreciación de directivos, profesores y estudiantes sobre la aplicación y eficacia de las políticas 
institucionales de flexibilidad curricular. 

3,6 72,00% Mediano 
Grado 

Movilidad estudiantil con otras instituciones nacionales e internacionales. 5 100,00% Alto 
Grado 

Convenios y relaciones de cooperación con instituciones de educación media y superior y con 
el sector laboral, para asegurar el tránsito y continuidad de los estudiantes en el sistema 
educativo y su inserción en el sistema productivo, de acuerdo con el tipo y modalidad del 
programa. 

5 100,00% Alto 
Grado 

Oferta académica que facilite la aplicación de criterios de flexibilidad con miras a garantizar la 
participación de los estudiantes, en el diseño de su plan académico, de acuerdo con sus 
intereses y con el apoyo de un tutor o asesor. 

5 100,00% Alto 
Grado 

18. 
Interdisciplinarieda
d 

Existencia de espacios y actividades curriculares y extracurriculares de carácter explícitamente 
interdisciplinario. 

5 100,00% Alto 
Grado 

Existencia de criterios u orientaciones curriculares que promueven el tratamiento 
interdisciplinario de problemas pertinentes al Programa y al ejercicio laboral, por parte de 
profesores y estudiante, en los cursos. 

5 100,00% Alto 
Grado 

Apreciación de profesores y estudiantes sobre la pertinencia y eficacia de la 
interdisciplinariedad en el programa y su contribución al mejoramiento de la calidad. 

3,5 70,00% Mediano 
Grado 

19. Estrategias de 
enseñanza - 
aprendizaje 

Existencia de consideraciones pedagógicas y de aprendizaje que sustenten la modalidad 
(presencial, a distancia) en que se ofrece el programa. 

5 100,00% Alto 
Grado 

Concordancia entre los métodos de enseñanza y aprendizaje utilizados,  la naturaleza de los 
saberes propios de la profesión o disciplina en la que se forma el estudiante y, la modalidad 
(presencial, a distancia) de formación con la que se desarrolla el Programa. 

5 100,00% Alto 
Grado 

Correspondencia entre los métodos de enseñanza y aprendizaje empleados para el desarrollo 
de los contenidos del plan de estudios del programa y las competencias, actitudes, 
conocimientos, capacidades y habilidades que se espera desarrollar en el programa (modalidad 
presencial, a distancia). 

5 100,00% Alto 
Grado 

Apreciación de los estudiantes, profesores y directivos del programa sobre la correspondencia 
entre los métodos de enseñanza y de aprendizaje que se emplean en el programa y el 
desarrollo de los contenidos del plan de estudios.  

3,5 70,00% Mediano 
Grado 

Estrategias y mecanismos de seguimiento y acompañamiento por parte del docente al trabajo 
que realizan los estudiantes en las distintas actividades académicas. 

5 100,00% Alto 
Grado 
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Estrategias y mecanismos que garanticen la difusión en la docencia, de resultados de 
investigación y de extensión producidos por los grupos de investigación y de trabajo académico 
que apoyan el desarrollo del programa. 

5 100,00% Alto 
Grado 

Estrategias pedagógicas, didácticas y comunicativas flexibles y adaptables a las necesidades 
educativas de los estudiantes y a su diversidad social y cultural.  

5 100,00% Alto 
Grado 

Articulación entre métodos y estrategias de enseñanza y recursos tecnológicos utilizados. 3 60,00% Mediano 
Grado 

20. Sistema de 
evaluación de los 
estudiantes 

Criterios, políticas y reglamentaciones institucionales y del programa en materia de evaluación 
académica de los estudiantes. Evidencias de aplicación y divulgación de la misma. 

5 100,00% Alto 
Grado 

Criterios y procedimientos orientados a la evaluación de competencias, actitudes, 
conocimientos, capacidades y habilidades, y estrategias de retroalimentación de la actividad 
académica de los estudiantes. 

5 100,00% Alto 
Grado 

Estrategias que hacen posible la discusión académica  y la revisión de los sistemas de 
evaluación aplicados a los estudiantes. 

5 100,00% Alto 
Grado 

Correspondencia entre las formas de evaluación de los aprendizajes, los propósitos de 
formación y los perfiles de egreso definidos por el programa. 

5 100,00% Alto 
Grado 

Apreciación de directivos, profesores y estudiantes sobre la correspondencia entre las formas 
de evaluación académica de los estudiantes y los métodos de enseñanza afines con la disciplina 
o profesión. 

3,4 68,00% Mediano 
Grado 

Apreciación de los estudiantes acerca de la utilidad del sistema de evaluación académica en la 
adquisición de competencias, tales como las actitudes, los conocimientos, las capacidades y las 
habilidades propias del programa.  

3,1 62,00% Mediano 
Grado 

21. Trabajo de los 
estudiantes 

Correspondencia entre las actividades y trabajos realizados por los estudiantes y los objetivos, 
las formas de evaluación  y los métodos de enseñanza empleados en los distintos procesos de 
formación. 

5 100,00% Alto 
Grado 

Criterios y estrategias aplicadas en el programa para la asignación de la labor académica de los 
estudiantes en coherencia con el sistema de créditos. 

5 100,00% Alto 
Grado 

Apreciación de directivos y profesores del Programa sobre la correspondencia entre la calidad 
de los trabajos realizados por los estudiantes y los objetivos de logro definidos para el mismo, 
incluyendo la formación personal. 

3,6 72,00% Mediano 
Grado 

 Número y título de trabajos realizados por estudiantes del programa en el período de 
evaluación que han merecido premios o reconocimientos significativos de parte de la 
comunidad académica nacional o internacional. 

5 100,00% Alto 
Grado 

22. Evaluación y 
autorregulación del 
programa 

Existencia y aplicación de políticas en materia de evaluación y autorregulación del programa 
académico que conduzcan al diseño y formulación de planes de mejoramiento. 

5 100,00% Alto 
Grado 

Estrategias verificables de seguimiento, evaluación y mejoramiento de los procesos y de los 
logros del Programa, así como de su pertinencia y relevancia social. 

5 100,00% Alto 
Grado 

Apreciación de directivos, profesores, estudiantes sobre la incidencia de los sistemas de 
evaluación y autorregulación del programa en el mejoramiento de su calidad. 

 0,00%  

Cambios específicos realizados en el programa, en los últimos cinco años, a partir de los 
resultados de los procesos de evaluación y autorregulación. 

5 100,00% Alto 
Grado 

23. Extensión o 
proyección social 

Existencia de políticas institucionales que guíen el desarrollo de la actividad de extensión en el 
programa. 

5 100,00% Alto 
Grado 

Proyectos y actividades de extensión desarrollados por directivos, profesores y estudiantes del 
programa en los últimos cinco años. 

5 100,00% Alto 
Grado 

Prácticas académicas, pasantías, talleres o actividades conjuntas relacionadas con la realidad 
laboral, organizadas con un creciente grado de dificultad según la complejidad del ciclo 
formativo.  

5 100,00% Alto 
Grado 

Participación de los estudiantes en proyectos Universidad Empresa Estado que adelante la 
Institución. 

5 100,00% Alto 
Grado 

Participación de los estudiantes en programas de emprendimiento, creatividad y transferencia 
de conocimiento. 

5 100,00% Alto 
Grado 

En los programas de salud mostrar evidencias sobre la disponibilidad de escenarios de práctica 
requeridos para el cumplimiento de los objetivos del Programa.  

0 0,00%  

En los demás programas, existencia de escenarios para el desarrollo de las prácticas 
académicas, requeridas para el cumplimiento de los objetivos del Programa.  

5 100,00% Alto 
Grado 

En los programas de salud demostrar la existencia de convenios de docencia-servicio, de largo 
plazo con IPS acreditadas o con hospitales universitarios y cuya dinámica interinstitucional 
denote equilibrio y reciprocidad. 

0 0,00%  

En los programas de salud, donde sea pertinente, mostrar evidencia sobre las dinámicas de 
administración compartida entre las Institución de Educación Superior y el Hospital 
Universitario o la IPS, en cuanto a convenios docentes-asistenciales y escenarios de prácticas, 
entre otros. 

0 0,00%  

En los demás programas, existencia de convenios de carácter interinstitucional para el 
desarrollo de prácticas académicas, pasantías o contratos de aprendizaje. 

5 100,00% Alto 
Grado 

 En los programas de salud, donde sea pertinente, presentar evidencia que muestre que la 
relación entre el número de estudiantes y la capacidad instalada de los escenarios de práctica 
(camas, docentes, tutores, investigadores, entre otros) es adecuada y suficiente. 

0 0,00%  

En los demás programas, relación entre número de estudiantes y capacidad instalada de los 
escenarios de prácticas académicas o pasantías o contratos de aprendizaje adecuada y 
suficiente. 

5 100,00% Alto 
Grado 

En los programas de salud, donde sea pertinente, presentar evidencia que muestre adecuadas 
rotaciones y entrenamiento médico. En especial, si los profesores - médicos que tienen a cargo 
los programas de docencia de servicio cuentan con el nivel de formación adecuado y la 
experiencia requerida. 

0 0,00%  

En los demás programas, muestre que los asesores responsables de la orientación de los 
programas de práctica académica o pasantía o contratos de aprendizaje, tienen un adecuado 
nivel de formación y experiencia.  

5 100,00% Alto 
Grado 

Evidencia de los aportes que se han dado en el entorno a partir  de  los resultados de proyectos 
de extensión desarrollados por el programa. 

4 80,00% Alto 
Grado 

Participación del Programa en la construcción y aplicación de políticas nacionales en materia 
de innovación y desarrollo económico, técnico y tecnológico (innovación, adaptación, 
transferencia).  

4 80,00% Alto 
Grado 
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Apreciación de empresarios, funcionarios públicos, líderes comunitarios y de otros agentes 
externos sobre el impacto social de los proyectos desarrollados por el programa. 

4 80,00% Alto 
Grado 

Número y tipo de reconocimientos hechos en los últimos cinco años por entidades 
gubernamentales y no gubernamentales al impacto que el programa ha ejercido en los medios 
local, regional, nacional o internacional.  

5 100,00% Alto 
Grado 

Información sobre las comunidades, empresas, gobiernos, instituciones, organizaciones de 
usuarios, y asociaciones a los que se presta asistencia técnica o tecnológica, servicios, asesorías 
y otros apoyos que apuntan a la resolución de problemas o a la ejecución de programas de 
mejoramiento, de acuerdo con la naturaleza y modalidad del programa. 

5 100,00% Alto 
Grado 

24. recursos 
bibliográficos 

Existencia y aplicación de estrategias y mecanismos orientados a incentivar en el estudiante la 
consulta y el uso de material bibliográfico. 

5 100,00% Alto 
Grado 

Existencia y aplicación de criterios y políticas institucionales y del programa en materia de 
acceso, adquisición y actualización de material bibliográfico. Presentar la inversión anual en las 
adquisiciones de libros, revistas especializadas, bases de datos y suscripciones  publicaciones 
periódicas con el programa. 

5 100,00% Alto 
Grado 

Pertinencia, actualización y suficiencia del material bibliográfico con que cuenta el Programa 
para apoyar el desarrollo de las distintas actividades académicas. 

5 100,00% Alto 
Grado 

Profesores y estudiantes del Programa que utilizan recursos bibliográficos: libros, revistas 
especializadas y bases de datos, en los últimos cinco años. 

5 100,00% Alto 
Grado 

25. Recursos 
informáticos y de 
comunicaciones 

Plataforma tecnológica al servicio del aprendizaje que garantice la eficiencia y eficacia  de la 
conectividad, interactividad, acceso a los sistemas de información, actualización y soporte 
técnico. 

5 100,00% Alto 
Grado 

Estrategias que garanticen el rendimiento de los equipos, la capacidad de almacenamiento y 
la seguridad (confidencialidad, disponibilidad e integridad) en el manejo de la información. 

5 100,00% Alto 
Grado 

Estrategias y mecanismos orientados a incentivar el uso de recursos informáticos y de 
comunicación, por parte de profesores y estudiantes adscritos al programa. 

4 80,00% Alto 
Grado 

Disponibilidad, actualización y calidad para docentes, estudiantes, directivos y administrativos, 
de los recursos informáticos y de comunicaciones para el desarrollo de los procesos 
académicos y de apoyo del Programa. 

5 100,00% Alto 
Grado 

Apreciación de directivos, profesores y estudiantes del programa sobre la pertinencia, 
correspondencia y suficiencia de los recursos informáticos y de comunicación con que cuenta 
el programa. 

2,9 58,00% Bajo 
Grado 

  TOTAL CARACTERÍSTICA 25    
26. Recursos de 
apoyo docente 

Disponibilidad, capacidad y dotación de talleres, laboratorios, máquinas, equipos, medios 
audiovisuales, materiales e insumos, estaciones y granjas experimentales, escenarios de 
simulación virtual, entre otros, para el óptimo desarrollo de la actividad docente, investigativa 
y de extensión, según requerimientos del programa. 

4 80,00% Alto 
Grado 

Cumplimiento de las normas sanitarias y de bioseguridad, seguridad industrial y de salud 
ocupacional y manejo de seres vivos, de acuerdo con la normativa vigente. 

4 80,00% Alto 
Grado 

Convenios con centros, instituciones, empresas u organizaciones, que faciliten el uso de otros 
recursos y escenarios de enseñanza, aprendizaje, investigación y creación artística y cultural, 
por parte de la comunidad académica. 

5 100,00% Alto 
Grado 

Apreciación de profesores y estudiantes del programa sobre la capacidad, disponibilidad, 
dotación y utilización de laboratorios, talleres, ayudas audiovisuales y campos de práctica, 
entre otros recursos de apoyo docente. 

3 60,00% Mediano 
Grado 

5. Visibilidad 
nacional e 
internacional 

27. Inserción del 
programa en los 
contextos 
nacionales e 
internacionales 

Existencia y aplicación de políticas institucionales en materia de referentes académicos 
externos, nacionales e internacionales para la revisión y actualización del plan de estudio. 

5 100,00% Alto 
Grado 

Análisis sistemático de comparabilidad con otros programas nacionales e internacionales de la 
misma naturaleza. 

5 100,00% Alto 
Grado 

Convenios activos y actividades de cooperación académica desarrollados por el programa con 
instituciones y programas de alta calidad y reconocimiento nacional e internacional. 

4 80,00% Alto 
Grado 

Proyectos de investigación, innovación, creación artística y cultural y/o extensión desarrollados 
como producto de la cooperación académica y profesional, realizada por directivos, profesores 
y estudiantes del programa, con miembros de comunidades nacionales e internacionales de 
reconocido liderazgo en el área del programa. 

5 100,00% Alto 
Grado 

Profesores, estudiantes y directivos del programa con participación activa en redes u 
organismos nacionales e internacionales de la que se hayan derivado productos concretos 
como publicaciones en coautoría, cofinanciación de proyectos, registros y patentes, entre 
otros. 

5 100,00% Alto 
Grado 

Inversión efectivamente realizada por la institución para los fines de internacionalización en 
los últimos cinco años. 

5 100,00% Alto 
Grado 

Prospecto o iniciativas en curso de doble titulación con otras entidades , de acuerdo con el tipo 
y naturaleza del programa. 

5 100,00% Alto 
Grado 

Incidencia verificable en el enriquecimiento de la calidad del programa de la interacción con 
comunidades académicas nacionales e internacionales. 

5 100,00% Alto 
Grado 

Evidencias del impacto social que ha generado la inserción del programa en los contextos 
académicos nacionales e internacionales. 

5 100,00% Alto 
Grado 

CARACTERÍSTICA 
28: Relaciones 
externas de 
profesores y 
estudiantes  

Convenios activos de intercambio con universidades nacionales y extranjeras. 5 100,00% Alto 
Grado 

Número de estudiantes extranjeros en el programa en el período de evaluación. 5 100,00% Alto 
Grado 

Experiencias de homologación de cursos realizados en otros programas nacionales o 
extranjeros. 

5 100,00% Alto 
Grado 

Profesores o expertos visitantes nacionales y extranjeros que ha recibido el programa en el 
período de evaluación (objetivos, duración y resultados de su estadía). 

5 100,00% Alto 
Grado 

Profesores y estudiantes del programa que han participado en actividades de cooperación 
académica y profesional con programas nacionales e internacionales de reconocido liderazgo 
en el área (semestre académico de intercambio, pasantía o práctica, rotación médica, curso 
corto, misión, profesor visitante/conferencia, estancia de investigación, estudios de postgrado, 
profesor en programa de pregrado y/o postgrado, congresos, foros, seminarios, simposios, 
educación continuada, par académico, parques tecnológicos, incubadoras de empresas, mesas 
y ruedas de negociación económica y tecnológica, entre otros). 

5 100,00% Alto 
Grado 
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Resultados efectivos de la participación de profesores y estudiantes adscritos al programa en 
actividades de cooperación académica. 

5 100,00% Alto 
Grado 

Participación de los profesores del programa en redes académicas, científicas, técnicas y 
tecnológicas, económicas nacional e internacional. 

5 100,00% Alto 
Grado 

Inversión efectiva desarrollada para proyectos de movilidad en doble vía en los últimos cinco 
años. 

2 40,00% Bajo 
Grado 

6. 
Investigación, 
innovación y 
creación 
artística y 
cultural 

29. Formación para 
la investigación y la 
creación artística 

Criterios, estrategias y actividades del programa orientados a promover la capacidad de 
indagación y búsqueda, y la formación de un espíritu investigativo, creativo e innovador en los 
estudiantes. 

5 100,00% Alto 
Grado 

Existencia y utilización de mecanismos utilizados por los profesores  para incentivar en los 
estudiantes la generación de ideas y problemas de investigación, la identificación de problemas 
en el ámbito empresarial susceptibles de resolver mediante la aplicación del conocimiento y la 
innovación. 

5 100,00% Alto 
Grado 

Estudiantes vinculados como monitores, auxiliares de investigación e integrantes de semilleros 
y/o grupos de investigación. 

5 100,00% Alto 
Grado 

Grupos y semilleros de investigación del programa en los que participan estudiantes, de 
acuerdo con su tipo y modalidad. 

5 100,00% Alto 
Grado 

Actividades académicas –cursos electivos, seminarios, pasantías, eventos– derivados de líneas 
de investigación en los últimos cinco años. 

5 100,00% Alto 
Grado 

Existencia dentro del plan de estudios de espacios académicos y de vinculación con el sector 
productivo donde se analiza la naturaleza de la investigación científica, técnica y tecnológica, 
la innovación, sus objetos de indagación, sus problemas, oportunidades y sus resultados y 
soluciones. 

5 100,00% Alto 
Grado 

Participación de los estudiantes en los programas institucionales de jóvenes investigadores. 5 100,00% Alto 
Grado 

Participación de los estudiantes en prácticas empresariales en temas de investigación y 
desarrollo, ingeniería y experimentación en Colombia y en el Exterior. 

 0,00%  

30. Compromiso con 
la investigación y la 
creación artística y 
cultural 

Criterios, estrategias y políticas institucionales ampliamente difundidos y aceptados por la 
comunidad académica, en materia de investigación, innovación y creación artística y cultural 
que se evidencien en mecanismos efectivos que estimulen el desarrollo de los procesos 
investigativos, de innovación y creativos, que establezcan criterios de evaluación de su calidad 
y pertinencia y que apoyen administrativa y financieramente su gestión.  

5 100,00% Alto 
Grado 

Correspondencia entre el número y nivel de formación de los profesores adscritos al Programa 
con la actividad investigativa, de innovación y de creación artística y cultural.  

5 100,00% Alto 
Grado 

Grupos de investigación conformados por profesores y estudiantes adscritos al programa 
reconocidos por COLCIENCIAS.  

5 100,00% Alto 
Grado 

Impacto regional, nacional e internacional de la investigación, la innovación y la creación 
artística y cultural del Programa 

5 100,00% Alto 
Grado 

Publicaciones en revistas indexadas y especializadas nacionales e internacionales, 
innovaciones, patentes, productos o procesos técnicos y tecnológicos patentables o no 
patentables o protegidas por secreto industrial, libros, capítulos de libros, dirección de trabajos 
de grado de maestría y doctorado, paquetes tecnológicos, normas resultado de investigación, 
productos de apropiación social del conocimiento, productos asociados a servicios técnicos o 
consultoría cualificada, elaborados por profesores adscritos al programa. 

5 100,00% Alto 
Grado 

En el caso de las artes, el reconocimiento en libros de arte y revistas especializadas, la 
presentación, exposición o ejecución en instituciones de reconocido prestigio, la participación 
en eventos organizados por comunidades artísticas y académicas. En el caso de la literatura, la 
publicación por editoriales reconocidas en el ámbito literario e incluidas en antologías, entre 
otras. 

5 100,00% Alto 
Grado 

Apoyo administrativo y financiero para el desarrollo y gestión del conocimiento: 
Emprendimiento, planes de negocio, creación de empresas, centros de incubación y 
financiación empresarial; oficinas de transferencia de resultados de investigación y proyectos 
de innovación en conjunto con empresas y organizaciones. 

5 100,00% Alto 
Grado 

7. Bienestar 
institucional 

31. Políticas, 
programas y 
servicios de 
bienestar 
universitario 

Políticas sobre bienestar institucional suficientemente conocidas que propician el desarrollo 
integral de la comunidad institucional, reconozcan el valor de la diversidad y orientan la 
prestación de los servicios de bienestar. 

5 100,00% Alto 
Grado 

Seguimiento  a la participación de la comunidad universitaria del programa en actividades que 
conduzcan al desarrollo humano y al respeto por la diversidad que propicien un adecuado clima 
institucional. 

5 100,00% Alto 
Grado 

Programas, servicios y actividades de bienestar  dirigidos a los directivos profesores, 
estudiantes y personal administrativo del programa y estrategias de seguimiento frente a la 
participación y utilización de los mismos. 

5 100,00% Alto 
Grado 

Apreciación de directivos, profesores, estudiantes y personal administrativo  sobre la calidad y 
pertinencia de los programas de bienestar y  su contribución al desarrollo personal. 

4,3 86,00% Alto 
Grado 

Análisis permanente de la problemática social del entorno que incide en la comunidad 
institucional. 

5 100,00% Alto 
Grado 

En los programas de salud, donde sea pertinente, presentar evidencia de estrategias de 
bienestar ajustadas a los estudiantes en prácticas (lockers, camarotes, dormitorios) entre 
otros. 

 0,00%  

  TOTAL CARACTERÍSTICA 31    
32. Permanencia y 
retención 
estudiantil 

Tasas de deserción estudiantil acumulada y por períodos académicos, acorde con los reportes 
efectuados al Sistema para la Prevención de la Deserción de la Educación Superior –SPADIES–. 

5 100,00% Alto 
Grado 

Caracterización periódica de los estudiantes teniendo en cuenta variables de vulnerabilidad,  
discapacidad y diversidad y, mecanismos de seguimiento y acompañamiento que promuevan 
un mejor desempeño académico. 

5 100,00% Alto 
Grado 

Estudios realizados por la institución y el programa para identificar y evaluar la permanencia 
estudiantil de acuerdo con las metodologías de enseñanza del programa. 

5 100,00% Alto 
Grado 

Relación entre la duración prevista en el plan de estudios del programa y la que realmente 
tiene lugar por estudiante. 

5 100,00% Alto 
Grado 

Existencia de proyectos que establezcan estrategias pedagógicas y actividades 
extracurriculares orientadas a optimizar las tasas de retención y de graduación de estudiantes 
en los tiempos previstos, manteniendo la calidad académica del programa. 

5 100,00% Alto 
Grado 
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Apreciación de profesores y estudiantes sobre la correspondencia entre las condiciones y 
exigencias académicas de permanencia y graduación en el Programa. 

3,9 78,00% Mediano 
Grado 

8. 
Organización, 
administración 
y gestión 

33. Organización, 
administración y 
gestión del 
programa 

Correspondencia entre la organización, administración y gestión del programa, y los fines de 
docencia,  investigación, innovación,  creación artística y cultural,  extensión y cooperación 
nacional e internacional. 

5 100,00% Alto 
Grado 

 Existencia de certificaciones y  mecanismos orientados al mejoramiento de la calidad de los 
procesos. 

5 100,00% Alto 
Grado 

Criterios institucionales para la toma de decisiones sobre asignación de cargos, 
responsabilidades y procedimientos en los diferentes programas académicos. Evidencias sobre 
la aplicación de estos criterios. 

5 100,00% Alto 
Grado 

Número, dedicación, formación y experiencia  del personal directivo y administrativo con que 
cuenta el programa. 

5 100,00% Alto 
Grado 

Apreciación del personal administrativo sobre la claridad de las funciones encomendadas, y 
sobre la articulación de sus tareas con las necesidades y objetivos del programa.  

4,1 82,00% Alto 
Grado 

Apreciación de profesores y estudiantes sobre la eficiencia, eficacia y orientación de los 
procesos administrativos para el cumplimiento de las funciones misionales. 

3,3 66,00% Mediano 
Grado 

34. Sistemas de 
comunicación e 
información 

Existencia y utilización de sistemas de información integrados y mecanismos eficaces que le 
faciliten al Programa la comunicación interna y externa. 

5 100,00% Alto 
Grado 

Existencia y efectividad de la página web institucional debidamente actualizada para mantener 
informados a los usuarios sobre los temas de interés institucional y facilitar la comunicación 
académica y administrativa. 

5 100,00% Alto 
Grado 

Información detallada y actualizada en la página web institucional sobre el currículo y los 
profesores adscritos al programa, incluyendo su formación y trayectoria. 

4 80,00% Alto 
Grado 

Sistemas de consulta, registro y archivo de la información académica de  estudiantes y 
profesores. 

5 100,00% Alto 
Grado 

Mecanismos de gestión documental, organización, actualización y seguridad de los registros y 
archivos académicos de estudiantes, profesores, personal directivo y administrativo. 

4 80,00% Alto 
Grado 

Apreciación de directivos, profesores, estudiantes y personal administrativo sobre la eficacia 
de los sistemas de información académica y de los mecanismos de comunicación del programa. 

3,4 68,00% Mediano 
Grado 

Apreciación de profesores, administrativos y estudiantes sobre el acceso y la calidad a los 
sistemas de comunicación e información mediados por TICS. 

3,2 64,00% Mediano 
Grado 

Existencia de estrategias que garanticen la conectividad a los miembros de la comunidad 
académica del programa, de acuerdo con la modalidad (Presencial - distancia) en que éste se 
ofrece. 

5 100,00% Alto 
Grado 

Mecanismos de comunicación que faciliten a la población estudiantil  diversa y con 
discapacidad el acceso a la información. 

3 60,00% Mediano 
Grado 

35. Dirección del 
programa 

Apreciación de profesores y estudiantes sobre el liderazgo de los directivos del programa en 
el desarrollo de la gestión académica.  

3,4 68,00% Mediano 
Grado 

Lineamientos y políticas que orientan la gestión del programa, debidamente divulgados y 
apropiados por los directivos, profesores y personal administrativo. 

5 100,00% Alto 
Grado 

Mecanismos de participación de la comunidad académica en la gestión del programa. 5 100,00% Alto 
Grado 

9. Impacto de 
los egresados 
en el medio 

36. Seguimiento de 
los egresados 

Existencia de registros actualizados y análisis  sobre ocupación y ubicación de los egresados 
del Programa. 

3 60,00% Mediano 
Grado 

Correspondencia entre la ocupación y ubicación profesional de los egresados y el perfil de 
egreso. 

3 60,00% Mediano 
Grado 

Apreciación de los egresados, empleadores y usuarios externos sobre la calidad de la 
formación y su desempeño profesional. 

4,3 86,00% Alto 
Grado 

Apreciación de los egresados acerca de la forma como el programa favorece el desarrollo de 
su proyecto de vida. 

4,4 88,00% Alto 
Grado 

Utilización de la información contenida en el Observatorio Laboral para la Educación, como 
insumo para estudiar la pertinencia del Programa. 

4 80,00% Alto 
Grado 

Mecanismos y estrategias de ajuste que ha realizado el programa en atención a las 
necesidades del entorno, evidenciados a través del seguimiento de los egresados. 

3 60,00% Mediano 
Grado 

Estrategias que faciliten el paso del estudiante al mundo laboral. 4 80,00% Alto 
Grado 

37. Impacto de los 
egresados en el 
medio social y 
académico 

Índice de empleo de los egresados del programa. 5 100,00% Alto 
Grado 

Egresados del Programa que forman parte de comunidades académicas reconocidas, de 
asociaciones científicas, profesionales, tecnológicas, técnicas o artísticas, y del sector 
productivo y financiero, en el ámbito nacional o internacional. 

5 100,00% Alto 
Grado 

Número de egresados del programa que han recibido distinciones y reconocimientos 
significativos por su desempeño en la disciplina, profesión, ocupación u oficio 
correspondiente. 

5 100,00% Alto 
Grado 

10. Recursos 
físicos y 
financieros 

38. Recursos físicos Espacios destinados al desarrollo de las funciones sustantivas del programa y uso adecuado 
de aulas, laboratorios, talleres, sitios de estudio para los alumnos, salas de cómputo, oficinas 
de profesores, sitios para la creación artística y cultural, auditorios y salas de conferencias, 
oficinas administrativas, cafeterías, baños, servicios, campos de juego, espacios libres, zonas 
verdes y demás espacios destinados al bienestar en general. 

5 100,00% Alto 
Grado 

Existencia de planes y proyectos en ejecución para la conservación, expansión, mejoras y 
mantenimiento de la planta física para el programa, de acuerdo con las normas técnicas 
respectivas. 

5 100,00% Alto 
Grado 

Apreciación de directivos, profesores, estudiantes y personal administrativo del programa 
sobre las características de la planta física, desde el punto de vista de su accesibilidad, diseño, 
capacidad, iluminación, ventilación y condiciones de seguridad e higiene. 

3,2 64,00% Mediano 
Grado 

39. Presupuesto del 
programa 

Origen, monto y distribución de los recursos presupuestales destinados al programa. 5 100,00% Alto 
Grado 

Capacidad del programa para generar recursos externos para el apoyo a sus funciones 
misionales. 

5 100,00% Alto 
Grado 

Apreciación de directivos y profesores adscritos al programa sobre la suficiencia y ejecución 
de los recursos presupuestales de los que dispone el programa. 

3 60,00% Mediano 
Grado 

40. Administración 
de los recursos 

Criterios y mecanismos para la elaboración, ejecución y seguimiento del presupuesto y para 
la asignación de recursos físicos y financieros para el programa. 

5 100,00% Alto 
Grado 
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Manejo de los recursos físicos y financieros, en concordancia con los planes de desarrollo y 
los planes de mejoramiento  de la institución y del programa. 

5 100,00% Alto 
Grado 

Planes de mejoramiento del programa debidamente soportados en un presupuesto de 
apropiación programada. Mecanismos de seguimiento y verificación de su ejecución. 

5 100,00% Alto 
Grado 

Evidencia sobre los controles legales y administrativos que aseguran el manejo transparente 
de los recursos. 

5 100,00% Alto 
Grado 

Apreciación de directivos y profesores adscritos al programa sobre la equidad en la 
asignación de recursos físicos y financieros para el programa. 

3,4 68,00% Mediano 
Grado 

 TOTAL FACTOR 10   100,00% Alto 
Grado 

Nota general del programa    4,65  Alto 
Grado Porcentaje de cumplimiento del programa  92% 

   Tabla 25 Resultados de la evaluación del programa por parte de las audiencias 

Según los resultados de las encuestas, la Licenciatura en Artes Plásticas en las versiones 
vigentes, 1445 y 1436, es un programa con un alto porcentaje de cumplimiento, (92%), en su 
calidad, eficacia y eficiencia educativa, según la opinión de las audiencias, que lo han evaluado 
con una nota general de 4,6, factor que, sumado a su Registro Calificado de Alta Calidad 
Académica, le permite posicionarse como una de las mejores licenciaturas en artes plásticas y 
afines en el país.  

 

Calificación general de los factores evaluados del programa 

FACTOR  CALIFICACIÓN 
Factor 1 Misión, proyecto institucional y de programa:  Alto Grado 

Factor 2 Estudiantes Alto Grado 

Factor 3 Profesores Alto Grado 

Factor 4 Procesos académicos Alto Grado 

Factor 5 Visibilidad nacional e internacional Alto Grado 

Factor 6 Investigación, innovación y creación artística y cultural Alto Grado 

Factor 7 Bienestar institucional Alto Grado 

Factor 8 Organización, administración y gestión Alto Grado 

Factor 9 Impacto de los egresados en el medio Alto Grado 

Factor 10 Recursos físicos y financieros Alto Grado 

Tabla 26 Calificación general de los factores evaluados del programa Licenciatura en Artes Plásticas 

 

Sin embargo, también se hicieron visibles algunas deficiencias a mejorar en el programa, en los 
siguientes aspectos evaluados con Bajo Grado:  

 Estudiantes admitidos y capacidad institucional, obtuvo una evaluación de 2,7, 
equivalente al 54,00% 

 La participación en actividades de formación integral, obtuvo una evaluación de 2,9 
equivalente al 58,00%  

 Remuneración por méritos, obtuvo una evaluación de 2,5, equivalente al 50,00% 

 Recursos informáticos y de comunicaciones, obtuvo una evaluación de 2,9 equivalente 
al 58,00% 

 Relaciones externas de profesores y estudiantes Inversión efectiva desarrollada para 
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proyectos de movilidad en doble vía en los últimos cinco años. Fue la evaluación más 
baja con 2,0 equivalente al 40,00% 

Además, se detectaron otros 30 factores de riesgo que obtuvieron una evaluación de Mediano 
Grado, y que oscilan entre 3,0 y 7.8 en calificación numérica, de los cuales señalamos sólo los 
que obtuvieron un promedio inferior al 70,00%: 

 Reglamento estudiantil.  

o Pertinencia, vigencia y aplicación del reglamento estudiantil. (3,2=64,00%) 

o Aplicación de las políticas institucionales en materia de participación del 
estudiantado en los órganos de dirección del Programa. (3,0=60,00%) 

 Selección, vinculación y permanencia de los profesores. (3,2=64,00%) 

 Estatuto profesoral.  

o Pertinencia, vigencia y aplicación del estatuto profesoral. (3,1=62,00%) 

o Aplicación de las políticas institucionales en materia de participación del 
profesorado en los órganos de dirección del programa y de la institución. 
(3,1=62,00%) 

 Evaluación de los profesores. Mecanismos de evaluación del estamento profesoral, su 
transparencia, equidad y eficiencia. (3,4=68,00%) 

 Sistema de evaluación de los estudiantes.  

o Correspondencia entre las formas de evaluación académica de los estudiantes y 
los métodos de enseñanza afines con la disciplina o profesión. (3,4=68,00%) 

o Utilidad del sistema de evaluación académica en la adquisición de competencias, 
tales como las actitudes, los conocimientos, las capacidades y las habilidades 
propias del programa. (3,1=62,00%) 

 Recursos de apoyo docente. Capacidad, disponibilidad, dotación y utilización de 
laboratorios, talleres, ayudas audiovisuales y campos de práctica, entre otros recursos 
de apoyo docente. (3=60,00%) 

 Organización, administración y gestión del programa. Eficiencia, eficacia y orientación 
de los procesos administrativos para el cumplimiento de las funciones misionales. 
(3,3=66,00%) 

 Sistemas de comunicación e información.  

o Eficacia de los sistemas de información académica y de los mecanismos de 
comunicación del programa. (3,4=68,00%) 
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o Acceso y la calidad a los sistemas de comunicación e información mediados por 
TICS. (3,2=64,00%) 

o Mecanismos de comunicación que faciliten a la población estudiantil diversa y 
con discapacidad el acceso a la información. (3,0=60,00%) 

 Dirección del programa. Liderazgo de los directivos del programa en el desarrollo de la 
gestión académica. (3,4=68,00%) 

 Seguimiento de los egresados.  

o Existencia de registros actualizados y análisis sobre ocupación y ubicación de los 
egresados del Programa. (3=60,00%) 

o Correspondencia entre la ocupación y ubicación profesional de los egresados y 
el perfil de egreso. (3=60,00%) 

o Mecanismos y estrategias de ajuste que ha realizado el programa en atención a 
las necesidades del entorno, evidenciados a través del seguimiento de los 
egresados. (3=60,00%) 

 Recursos físicos. Características de la planta física, desde el punto de vista de su 
accesibilidad, diseño, capacidad, iluminación, ventilación y condiciones de seguridad e 
higiene. (3,2=64,00%) 

 Presupuesto del programa. Suficiencia y ejecución de los recursos presupuestales de los 
que dispone el programa. (3=60,00%) 

 Administración de los recursos. Equidad en la asignación de recursos físicos y financieros 
para el programa. (3,4=68,00%) 

 

PROFE LUIS UNA VEZ SE ELABORE LA INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS, Y EL PLAN DE 
MEJORAMIENTO ME ENVÍA LAS CONLUSIONES PARA DAR POR TERMINADO ESTE CRITERIO. 
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