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SÍNTESIS 

SÍNTESIS 

EMPRENDIENDO EN MI VEREDA 

Carlos Alberto Díaz Peláez 

Licenciado en Administración Educativa; 

docente de la Institución Educativa 

Combia de Pereira. 

Carlosalberto18@gmail.com. 

Este trabajo muestra los elementos 

significativos de una práctica pedagógica 

de emprendimiento en dos modalidades: 

presencial y virtual.  Buscando con ello la 

identificación de actitudes emprendedoras 

que las situaciones despliegan, 

observarlas desde el análisis de tareas 

teniendo en cuenta los elementos 

objetivos y subjetivos como componente 

de la investigación acción en la praxis del 

docente.  Lo anterior organizado de 

acuerdo a las condiciones establecidas 

para que la práctica educativa sea 

significativa.  

Se concluye que la práctica pedagógica 

permite el despliegue de actitudes 

emprendedoras diferentes en cada 

modalidad, siendo la presencial la que 

mostró mayores elementos significativos 

para trabajar definiciones formales y 

trabajar en grupo.  Mientras la modalidad 

virtual fue más significativa en 

actividades individuales que requerían el 

uso y la transformación mediante 

herramientas multimediáticas. 

Descriptores: Actitudes emprendedoras, 

aprendizaje significativo, TICS, OVA’S 

ABSTRACT 

IMPROVING IN MY COUNTY 

Carlos Alberto Diaz Pelaez 

Graduate in Educational Administration; 

teacher of School of Combia  of Pereira. 

Carlosalberto18@gmail.com. 

 

This work shows the significant elements 

of entrepreneurship teaching practice in 

two forms: physical and virtual. Looking 

with this identifying entrepreneurial 

attitudes that situations unfold, observing 

from the task analysis taking into account 

the objective and subjective elements 

such as action research component in the 

practice of teaching. This organized 

according to the conditions provided for 

educational practice is significant. 

Is concluded that the pedagogical practice 

allows deployment of different 

entrepreneurial attitudes in each mode, 

with the face which showed significant 

elements to work more formal definitions 

and teamwork. While the virtual mode 

was more significant in individual 

activities requiring the use and 

transformation through multimedia tools. 

 

Descriptors: entrepreneurial attitudes, 

meaningful learning, ICT, OVA'S 
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EMPRENDIENDO EN MI VEREDA 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

 

Los planes de estudio son propuestas que los docentes hacen para intervenir en la 

realidad del estudiante con la finalidad de mejorar sus condiciones  y calidad de vida.  Esto 

se logra en consenso y de acuerdo a los parámetros que desde el Ministerio de Educación 

Nacional y las Secretarías de educación hacen a través de lineamientos, guías y 

orientaciones.  En tal sentido y siguiendo dichas propuestas, las instituciones educativas se 

aventuran a seguirlos buscando la mejor manera de apropiarlos y ejecutarlos.   No siendo 

ajena la cátedra de emprendimiento a este proceso y más aún cuando se inicia solo con la 

referencia del marco legal y que posteriormente se han ido incluyendo otras directrices, se 

hace preciso investigar y evaluar la implementación de las mismas para determinar su 

pertinencia y apropiación por parte de los estudiantes.   

 

La implementación del emprendimiento requiere de un esfuerzo coordinado y sostenido 

por parte del establecimiento educativo orientado hacia la formación de personas integrales, 

con proyectos de vida con perspectiva de desarrollo sostenible y con las competencias 

necesarias para hacer frente a los desafíos del mundo educativo, familiar, productivo y 

social. (Ministerio de Educación Nacional, 2011). 

 

Lo anterior nos lleva a plantear una pregunta en torno a las prácticas pedagógicas de 

emprendimiento de la institución educativa Combia, en la cual los estudiantes puedan 

desarrollarse de manera integral con plena libertad de crear y participar de manera activa y 

significativa en la transformación de su entorno, dándoles herramientas para desempeñarse 
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con eficiencia en un mundo que se caracteriza por diversas exigencias en el campo laboral 

y productivo. 

 

Adicionalmente al propósito de formación en emprendimiento escolar, el Ministerio de 

Educación también ha realizado esfuerzos por formar a sus estudiantes en el manejo de las 

TIC, como un propósito para incluir a los futuros ciudadanos en una sociedad del 

conocimiento que requiere de nuevas habilidades para el desarrollo personal y profesional, 

y por tanto de nuevos métodos para adquirirlas.  El uso adecuado de la tecnología puede 

jugar un rol crítico en dicha transición, pero la tecnología no debe ser un fin en sí misma, 

sino un medio para crear nuevas formas de aprender. (Fundación Telefónica, 2012) 

 

Este proyecto se llevó a cabo en la Institución Educativa Combia, del municipio de 

Pereira, con los estudiantes de grado once, en el desarrollo de la clase de emprendimiento.  

El propósito de este trabajo fue comprender la manera como los estudiantes logran 

apropiarse de ciertas actitudes emprendedoras a partir de la implementación de prácticas de 

clase y el análisis de la misma, en dos modalidades: presencial y virtual.  Así, encontrar 

algunos parámetros que lleven a la reflexión en torno al aprendizaje significativo y el 

afianzamiento de las actitudes emprendedoras, poder virtualizar dichas prácticas y 

contribuir a potencializar tales actitudes.   

 

Los ejes teóricos que sustentan el trabajo, hacen referencia al aprendizaje significativo, 

la práctica pedagógica, el emprendimiento, los objetos virtuales de aprendizaje (OVA’s) y 

las actitudes emprendedoras, constituyéndose estos como los referentes del proyecto de 

investigación y generadores de resultados y conclusiones del mismo. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

La ley 1014 de 2006 exige a las instituciones educativas del país la implementación de 

estrategias que permitan, entre otros aspectos, promover el espíritu emprendedor en todos 

los estamentos educativos; crear un vínculo entre el sistema educativo y el sistema 

productivo nacional mediante la formación en competencias básicas, laborales, ciudadanas 

y empresariales a través de una cátedra transversal que permita desarrollar una cultura 

tendiente a crear iniciativas propias para el fomento de ideas productivas a nivel 

económico. 

 

De la misma manera, esta ley en su artículo 13 habla de la enseñanza obligatoria, tanto 

en establecimientos privados como públicos, de un área de formación para el 

emprendimiento y la generación de empresas, la cual debe incorporarse al currículo y 

desarrollarse a través de todo el plan de estudios.  Esta asignatura deberá transmitir en todos 

los niveles escolares conocimientos innovadores que coadyuven a crear nuevas tendencias 

en el mercado local o regional, generar una actitud favorable al emprendimiento de 

alternativas que combatan el desempleo, potenciar la innovación y la creatividad de los 

estudiantes  y desarrollar competencias para llevar a cabo las ideas propuestas. Así como 

diseñar y divulgar módulos específicos sobre temas empresariales denominados “Cátedra 

Empresarial” que constituyan un soporte fundamental de los programas educativos de la 

enseñanza pre escolar, educación básica y educación media, con el fin de preparar al 

estudiante en el desarrollo de capacidades emprendedoras para generar empresas con una 

visión clara de su entorno que le permita asumir retos y responsabilidades. (Congreso de 

Colombia, 2006) 
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Por otro lado, la Guía 39 del MEN manifiesta que “la cultura del emprendimiento se 

desarrolla de manera gradual, partiendo de los niveles de preescolar y básica, donde a partir 

de las competencias básicas y ciudadanas se trabajan los procesos nocionales y básicos del 

emprendimiento, y en el nivel de la educación media, se consolidan las competencias para 

el desarrollo de la empresarialidad como oportunidad para que el estudiante materialice sus 

actitudes emprendedoras en el desarrollo de actividades y proyectos orientados a la 

creación de empresa o unidades de negocio con perspectiva de desarrollo sostenible.” 

(Ministerio de Educación Nacional, 2011) 

 

El marco legal enunciado hace necesaria la intervención de la institución educativa en 

la formulación de sus propios planes de desarrollo e implementación de programas 

académicos que cumplan con la normatividad vigente y que fomenten el desarrollo de las 

actitudes emprendedoras, dando respuesta a las necesidades del entorno frente al tema de la 

empresarialidad. 

 

Según el estudio GEM  (Gómez, 2011) se muestra que el mayor porcentaje de 

iniciativas creadoras en el país está en la población de bachilleres, esto implica un gran reto 

para los docentes, puesto que deben propender por desarrollar las actitudes emprendedoras 

en toda la población juvenil. 

 

Por lo anterior es preciso motivar desde los primeros años de educación al joven para 

que sea más receptivo y desarrolle actitudes en torno al emprendimiento, interprete la 

realidad que lo rodea, pueda proponer alternativas de solución a la falta de empleo y  

aproveche los recursos con que cuenta para proponer soluciones económicas que le 

permitan posicionarse en la sociedad. 

 

Francisco Javier Matiz B. en su “Investigación en emprendimiento, un reto para la 

construcción de conocimiento”, manifiesta citando a otros autores que el emprendimiento 

es un área del conocimiento aún nueva en el marco global de la investigación. Concluye 

que en países como Colombia, el surgimiento se centra básicamente en los últimos diez 
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años, en el resultado de un “boom” del emprendimiento a nivel nacional. Investigadores, 

entidades de educación, sector privado, gobiernos locales, regionales y el gobierno 

nacional, deben trabajar no sólo en la generación de una cultura que privilegie el 

emprendimiento como opción de vida y herramienta de desarrollo, sino como un área de 

construcción de conocimiento que permita el desarrollo de instrumentos que redunden en 

beneficios para los nuevos empresarios de la sociedad. (Matiz B, 2009). 

 

Estos estudios se han desarrollado a nivel  universitario, no son todos los colegios los 

que han incursionando en el desarrollo e implementación de la cátedra empresarial.  Se 

encuentran múltiples investigaciones y propuestas a nivel internacional que orientan la 

implementación y desarrollo del emprendimiento, entre ellos el estudio chileno 

desarrollado por Alicia Castillo H. quien en el año 1999, presenta su investigación “Estado 

del arte en la enseñanza del emprendimiento” en la cual se manifiesta que éste debe 

enseñarse fundamentado en la acción basada en la teoría; invitando a que los educadores 

deben enseñar emprendimiento relacionando la teoría con la práctica. (Castillo, 1999) 

 

Es pertinente también para esta investigación tener en cuenta informes como el de 

Alfredo Zenteno  y Fernando Mortera quienes adelantaron una investigación sobre la 

integración y apropiación de las TIC en los profesores y los alumnos de educación media 

superior en el cual entre otras, concluyen que los alumnos tienen gran aprecio por las TIC y 

las mejoras en los logros de los estudiantes con ellas, son una gran oportunidad.   Además 

plantean que la integración de la tecnología sería más fácil si se hiciera más caso a los 

intereses de los estudiantes y se les diera mayor responsabilidad de su aprendizaje.  En la 

instrucción asistida por computadora se logra esto, a través de la mediación directa de la 

tecnología con el estudiante. (Zenteno Ancira & Mortera Gutíerrez, 2011). 

 

De igual manera coinciden en la importancia de la cultura escolar y los maestros para 

la integración de las TIC al proceso de enseñanza – aprendizaje en la educación media 

encontrándose algunas mejoras directas e indirectas en los logros de estudiantes de este 

nivel de bachillerato cuando se hace efectiva esta integración. 
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Si bien es cierto que el proceso de aprendizaje es inherente al desarrollo del ser 

humano, los últimos años se han ido caracterizando por una serie de profundos cambios en 

este terreno. Estamos en una verdadera revolución en el ámbito educativo que, 

paralelamente a lo que sucede en otros espacios de la vida cotidiana, cada vez se encuentra 

más apoyado en el uso de la tecnología como herramienta mediadora y favorecedora de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, brindando un amplio abanico de posibilidades para la 

mejora y eficiencia del sistema educativo. 

 

 No se trata de importar modelos y soluciones tecnológicas exitosas aplicadas en 

sociedades con valores y tradiciones muy diferentes, sino de ser capaces de integrar las TIC 

de forma coherente en cada zona para garantizar la mejora de la calidad educativa. 

(Fundación Telefónica, 2012). 

 

Pregunta de investigación 

 

¿Cuáles son las condiciones para que un proyecto educativo de emprendimiento 

escolar, sea significativo para el desarrollo de las actitudes emprendedoras en los 

estudiantes de grado once de la Institución Educativa Combia - Pereira y este pueda ser 

mediado por Objetos virtuales de aprendizaje –OVA’s? 
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2.2 OBJETIVOS:  

 

 

2.2.1 General 

 

Identificar  las condiciones para que un proyecto educativo de emprendimiento escolar 

pueda ser mediado por Objetos virtuales de aprendizaje –OVA’s y sea significativo para el 

desarrollo de actitudes emprendedoras en los estudiantes de grado once. 

 

2.2.2 Específicos 

 

Identificar las actitudes emprendedoras de los estudiantes de grado once en el 

desarrollo de la práctica pedagógica de emprendimiento. 

 

Identificar los elementos significativos que debe reunir un OVA como práctica 

educativa de emprendimiento. 

 

2.3 JUSTIFICACIÓN 

 

Para desarrollar el emprendimiento es necesario tener una formación integral en 

aspectos y valores como: el desarrollo integral del ser humano y su comunidad, la 

autoestima, la autonomía, el sentido de pertenencia, el trabajo en equipo, el liderazgo, la 

solidaridad, la asociatividad, el desarrollo del gusto por la innovación y el aprendizaje 

permanente en torno a proyectos productivos. 

 

Con base en lo anterior se hace evidente la importancia y la necesidad de fortalecer las 

actitudes emprendedoras en las y los jóvenes colombianos, a fin de generar una cultura del 

emprendimiento, que identifique, fomente, motive y anime su espíritu emprendedor para 
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alcanzar un desarrollo de la empresarialidad, que les permita afrontar el futuro laboral que 

les espera como egresados de la institución educativa. 

 

Frente al tema del emprendimiento no se han desarrollado muchas investigaciones, hay 

muchas propuestas teóricas para su implementación en el aula y es más basto aun el campo 

teórico que se pretende desarrollar y apropiar con esta cátedra  que lo que realmente se ha 

investigado y validado por ejercicios previos adelantados en el aula de clases de las 

instituciones de educación básica y media; por lo anterior se hace indispensable adelantar 

procesos investigativos que permitan entender cómo desarrollar el aprendizaje significativo 

para potenciar las actitudes emprendedoras; con el referente que se obtenga, mejorar la 

práctica pedagógica como una gran oportunidad para propiciar en los estudiantes de la 

media el deseo de prosperar y generar una solución económica sostenible. 

 

De igual manera el evaluar la práctica educativa que se desarrolla a través de la 

creación y puesta en marcha de objetos virtuales de aprendizaje determinando si estas 

contribuyen en el desarrollo y la apropiación de las actitudes emprendedoras dando mayor 

significación al trabajo realizado en el aula, permitiendo al estudiante mejorar sus procesos 

de aprendizaje y como referencia para desarrollar sus propios proyectos de vida. 

 

La implementación de OVA’s puede ser pertinente en la optimización de las áreas de 

aprendizaje, puesto que la Web permite intercambiar contenidos constituidos 

principalmente por texto, gráficos, audios e imágenes y acceder a los mismos constituye 

una gran ocasión de que cada uno pueda enriquecer y enriquecerse con las producciones de 

otros, haciendo este un proceso dinámico de aprendizaje. 

  

 Finalmente, dada la importancia del trabajo investigativo en la educación para el 

emprendimiento y la importancia de la implementación de las OVA’s para el 

enriquecimiento del aprendizaje de los estudiantes, este proyecto centra su interés en la 

manera como las OVA’s pueden potenciar el aprendizaje significativo en torno al 

emprendimiento. 
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3. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

 

 

 

3.1 APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

Como se menciona en el libro “Aprender y educar con las tecnologías del siglo XXI”, 

el aprendizaje significativo es aquel que ocurre cuando un nuevo conocimiento se logra 

apropiar, adquiere un sentido y se utiliza en la vida cotidiana. La práctica concreta de las 

personas en la manipulación de la información y transformación de la misma es lo que en el 

lenguaje educativo se denomina “construcción del conocimiento”; en este escenario se 

aplican aprendizajes previos, conocimientos en otras áreas, se aprovechan las habilidades 

personales y entran en juego las oportunidades del entorno.  En ese sentido, el educador 

para lograr generar un aprendizaje significativo y facilitar experiencias donde los 

educandos puedan crear su propio conocimiento tiene en las TIC una valiosa herramienta 

para promover, acompañar y facilitar experiencias formativas donde el estudiante asuma su 

tarea de construirse y de apropiarse del mundo y de sí mismos. (Corporación Colombia 

Digital, 2012). 

 

En tal sentido Cesar Coll dice que al hablar de aprendizaje significativo equivale, ante 

todo, a poner de relieve el proceso de construcción de significados como elemento central 

del proceso de enseñanza/aprendizaje. Quiere decir esto que la significatividad del 

aprendizaje no es una cuestión de todo o nada, sino más bien de grado; en consecuencia, en 

vez de proponernos que los alumnos realicen aprendizajes significativos, quizás sería más 

adecuado intentar que los aprendizajes que se llevan a cabo sean, en cada momento de la 

escolaridad, lo más significativos posible. (Coll, 1988) 
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Desde la perspectiva de desarrollo hacia la significación, según el Ministerio de 

Educación Nacional MEN, una experiencia significativa es una práctica concreta 

(programa, proyecto, actividad) que nace en un ámbito educativo con el fin de desarrollar 

un aprendizaje significativo a través del fomento de las competencias, que se retroalimenta 

permanentemente a través de la autorreflexión crítica; es innovadora, atiende a una 

necesidad del contexto identificada previamente, tiene una fundamentación teórica y 

metodológica coherente y genera impacto saludable en la calidad de vida de la comunidad 

en la cual está inmersa, posibilitando el mejoramiento continuo del establecimiento 

educativo en alguno o en todos sus componentes tales como el académico, el directivo, el 

administrativo y el comunitario; fortaleciendo así, la calidad educativa.(MEN, 2010:7) 

 

En la guía 10 del MEN, define un espacio educativo significativo como  

Un escenario de aprendizaje estructurado, retador y generador de múltiples 

experiencias para los niños que participan en el.  Se trata de una situación o conjunto 

de situaciones relacionadas entre sí, que facilitan la construcción de un nuevo 

conocimiento y permiten desarrollar formas de pensamiento más avanzadas y 

modalidades más complejas de interacción con el mundo.  Los espacios educativos 

significativos son ambientes de aprendizaje que favorecen la adquisición de múltiples 

‘saberes’ y fortalecen las competencias necesarias para enfrentar las demandas 

crecientes del entorno. (MEN, 2009:86) 

 

En todo caso, es evidente que el aprendizaje significativo es más importante y deseable 

que otros tipos de aprendizaje, no descartando que para que este se produzca, requiere de la 

colaboración de muchos de los otros tipos de aprendizaje, pero el significativo posibilita la 

adquisición de grandes cuerpos de conocimiento integrados, coherentes, estables, que 

tienen sentido para los estudiantes. 

 

3.1.1 Condiciones que permiten el logro del aprendizaje significativo.  
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Para que realmente sea significativo el aprendizaje, éste debe reunir varias condiciones: 

la nueva información debe relacionarse de modo no arbitrario y sustancial con lo que el 

alumno ya sabe, dependiendo también de la disposición (motivación y actitud) de éste por 

aprender, así como de la naturaleza de los materiales o contenidos de aprendizaje. 

 

Para que un espacio educativo resulte significativo debe ser al mismo tiempo: 1) Una 

situación estructurada, 2) un contexto de interacción, 3) una situación de resolución de 

problemas y, 4) una situación que exija el uso de competencias variadas. Es importante 

señalar que las cuatro características pueden y deben estar presentes en una misma 

situación de manera articulada.  (Puche Navarro, 2009) 

 

Un espacio educativo significativo debe ser una situación “estructurada” tanto para los 

niños como para el agente educativo y para que esta tenga estructura, debe tener uno o más 

propósitos de aprendizaje.  Además de involucrar propósitos de aprendizaje, un segundo 

elemento que estructura una situación lo constituyen las modalidades de participación y de 

intervención que los agentes educativos.   La intervención de los adultos en la actividad es 

parte fundamental de los ambientes de aprendizaje porque genera formas variadas de 

interacción creando una dinámica entre los niños y la situación que puede favorecer o no, el 

logro de los propósitos previamente planteados. 

 

Los contextos de interacción son los espacios educativos que cuentan con un conjunto 

de elementos que favorecen la comunicación o la relación activa de los niños consigo 

mismos, con sus compañeros, con los agentes educativos, con los objetos e incluso con los 

eventos de la vida diaria… un contexto de interacción es rico cuando permite a los niños un 

mayor número de posibilidades para interactuar con el mundo cultural y social que los 

rodea. 

 

La resolución de problemas como su nombre lo indica es  un escenario específico y 

privilegiado donde se desenvuelven las actividades en el plano de las acciones, éstas se 
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plantean en términos de metas que los niños deben realizar para alcanzar la meta propuesta. 

Las metas que la situación propone exigen organizar estrategias para  alcanzarlas.  

 

Un problema puede ser considerado como una pregunta a la que no se puede dar una 

respuesta inmediata o, como un objetivo que no es posible alcanzar de manera inmediata, 

dado que está mediado por obstáculos y alternativas que exigen a los niños el despliegue de 

estrategias que les permitan superar las dificultades, por lo tanto dicha situación exige el 

uso de competencias variadas para la resolución de la misma. 

 

 

3.2 EMPRENDIMIENTO 

 

La palabra emprendimiento proviene del francés entrepreneur (pionero), y se refiere a 

la capacidad de una persona para hacer un esfuerzo adicional por alcanzar una meta u 

objetivo, siendo utilizada también para referirse a la persona que inicia una nueva empresa 

o proyecto, término que después fue aplicado a empresarios que fueron innovadores o 

agregaban valor a un producto o proceso ya existente. (www.gerencie.com, 2012). 

 

El emprendimiento es un término últimamente muy utilizado, se le atribuye esta 

característica a la persona que intenta superar una crisis económica por la falta de empleo, 

por querer independencia laboral o por ponerse a prueba al momento de estar al frente de 

una idea productiva propia, ser su propio jefe. 

 

También se puede considerar como aquella actitud y aptitud de la persona que le 

permite emprender nuevos retos, nuevos proyectos; es lo que le permite avanzar un paso 

más, ir más allá de donde ya ha llegado. Es lo que hace que una persona esté insatisfecha 

con lo que es y lo que ha logrado, y como consecuencia de ello, quiera alcanzar mayores 

logros. 
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3.2.1 Actitudes emprendedoras  

 

Una actitud emprendedora es la capacidad de crear o iniciar un proyecto, una empresa 

o un nuevo sistema de vida, teniendo como fuente de inspiración la confianza en sí mismo, 

la determinación de actuar en pro de nuestras inquietudes con perseverancia hasta hacerlos 

realidad. 

 

Se entiende por actitud emprendedora la disposición personal a actuar de forma 

proactiva frente a cualquier situación de la vida. Esta actitud genera ideas innovadoras que 

pueden materializarse en proyectos o alternativas para la satisfacción de necesidades y 

solución de problemáticas. Así mismo, propicia el crecimiento y la mejora permanente del 

proyecto de vida. (MEN, Guía 39,2011. P.12). 

 

El MEN las tipifica de la siguiente manera:  

Identificación de oportunidades y recursos en el entorno: reconocer y utilizar 

estratégicamente los recursos. 

Innovación: crear algo nuevo o dar un uso diferente a algo ya existente y, de esa 

manera, generar un impacto en su propia vida  y en la de su comunidad. 

Materialización de ideas en proyectos: llevar a la realidad nuevas ideas. Comunicarlas 

y desarrollarlas de manera individual o en colectivo. 

Capacidad para asumir riesgos: identificar aquellos inconvenientes que pueden afectar 

el desarrollo de sus actividades y actuar oportunamente para poder controlarlos y 

reducirlos. 

Comportamiento autor regulado: autonomía, responsabilidad por las acciones y 

decisiones propias. 

Visión de futuro: estructurar un proyecto de vida acorde con las necesidades, las 

expectativas personales, las oportunidades y las posibilidades del entorno. 

Pensamiento flexible: apertura al cambio de manera crítica, razonada y reflexiva. 

Creatividad: capacidad de transformar e innovar utilizando los recursos disponibles. 
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Manejo de herramientas tecnológicas: Uso y manejo responsable de la ciencia y 

tecnología. (Ministerio de Educación Nacional, 2011) 

 

 

3.3 OBJETOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE (OVA’S) 

 

Una OVA es para Pablo Andrés Castell Rodríguez un material digital de aprendizaje 

que se fundamenta en el uso de recursos tecnológicos, se estructura de manera significativa, 

sirve para adquirir un conocimiento específico, permite desarrollar competencias 

particulares, está asociado a un propósito educativo y formativo, puede ser consultado en la 

internet, tiene sentido en función de las necesidades del estudiante. (Castell, 2010) 

 

De igual manera se considera que es un material digital de aprendizaje que se 

fundamenta en el uso de recursos tecnológicos, se estructura de una manera significativa, 

sirve para adquirir un conocimiento específico, permite desarrollar competencias 

particulares, está asociado a un propósito educativo y formativo, puede ser consultado en la 

internet, tiene sentido en función de las necesidades del estudiante. (Díaz G. A., 2010) 

 

Un Objeto Virtual de Aprendizaje, puede asumir una interpretación lógica cuando se le 

incorpora sentido y significado a una estructura mínima que debe contener un objetivo de 

aprendizaje, un contexto, una actividad asociada, un componente evaluativo y un metadato. 

 

Un objeto virtual es un mediador pedagógico que ha sido diseñado intencionalmente 

para un propósito de aprendizaje y que sirve a los actores de las diversas modalidades 

educativas.  Los objetos de aprendizaje incluyen contenidos multimedia, contenido 

instruccional, objetivos de aprendizaje, software instruccional, y herramientas de software, 

y personas, organizaciones o eventos referenciados durante el aprendizaje apoyado por 

computador. 

 

En tal sentido, dicho objeto debe diseñarse a partir de criterios como: 
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Atemporalidad: Para que no pierda vigencia en el tiempo y en los contextos utilizados.  

Didáctica: El objeto tácitamente responde a qué, para qué, con qué y quién aprende.  

Usabilidad: Que facilite el uso intuitivo del usuario interesado.  

Interacción: Que motive al usuario a promulgar inquietudes y retornar respuestas o 

experiencias sustantivas de aprendizaje.  

Accesibilidad: Garantizada para el usuario interesado según los intereses que le asisten. 

(Aprende, 2012). 

 

La enseñanza en entornos virtuales tiene un componente necesario de “realización 

conjunta de tareas” entre profesor y alumno: sólo a partir de esa realización conjunta se 

podrá realizar una intervención sensible y contingente que facilite realmente al alumno el ir 

más allá de lo que su interacción solitaria con el contenido le permitiría hacer. (Onrubia, 

2005). 

 

Los aspectos que sobre Objetos de aprendizaje se pueden asociar en cuanto a sus 

atributos esenciales pueden expresarse en: 

La forma en que pueden adaptarse sucesivamente a diversos fines educativos. 

En la manera en como son consultados en diversas plataformas. 

En el sentido y significado que le asocian a un objetivo de aprendizaje. 

En la velocidad de ser ubicados y usados en el momento oportuno. 

En la facultad de poder derivar nuevos objetos. (Achicano & Miranda, 2008) 

 

 

  



21 

 

4. METODOLOGÍA 

 

 

4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN - ACCIÓN 

 

Para el desarrollo de este trabajo se utilizó la “Investigación acción” que tiene que ver 

con las situaciones que acontecen en la práctica diaria que realiza el profesor.  La 

investigación-acción se encuentra ubicada en la metodología de investigación orientada a la 

práctica educativa.  Desde esta perspectiva, manifiesta M. Paz Sandin citando a Elliot 

(1993), la finalidad esencial de la investigación no es la acumulación de conocimientos 

sobre la enseñanza o la comprensión de la realidad educativa, sino, fundamentalmente, 

aportar información que guíe la toma de decisiones y los procesos de cambio para la mejora 

de la misma. Justamente, el objetivo prioritario de la investigación-acción consiste en 

mejorar la práctica en vez de generar conocimientos; así, la producción y utilización del 

conocimiento se subordina a este objetivo fundamental y está condicionado por él. (Sandin 

Esteban, 2012). 

 

Se pretende con ella la comprensión de una situación específica, desarrollando una 

observación directa de lo que acontece de acuerdo a una situación que para este tipo de 

trabajo, se denomina “estudio de casos” donde se estructura una observación previamente, 

se va realizando de acuerdo al plan y posteriormente se hace la formulación de los 

hallazgos o resultados de la misma, esto de manera narrativa, empleando un lenguaje 

coloquial, describiendo lo que ocurre desde el punto de vista del investigador.  Lo anterior 

tiene que ver con lo planteado por Lewin en su modelo de cuatro fases: la planificación, la 

acción, la observación y la reflexión. (Sandin Esteban, 2012). 

 

En conclusión la investigación-acción contribuye a la reflexión sobre la práctica 

educativa con vistas a la mejora y al cambio, jugando un papel esencial en todas aquellas 

áreas o ámbitos educativos que se desean mejorar, transformar e innovar. 
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4.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

El grupo escogido para la aplicación de esta investigación corresponde al Grado once 

de la Institución Educativa Combia. La población que conforma este grupo está compuesta 

por 28 estudiantes de los cuales 14 son mujeres y 14 son hombres. Sus edades promedio 

están entre los 15 y 19 años; de ellos 6 viven en la zona urbana (Parque industrial) y los 

restantes viven en las diferentes veredas del corregimiento de Combia Baja, quienes para 

llegar desde su casa hasta la sede del colegio utilizan diferentes medios de transporte desde 

la moto hasta el Jeep, pero también cuentan con el servicio de bus escolar pagado por la 

alcaldía municipal que los recoge en sus respectivas veredas y tardan entre 45  y 10 minutos 

para llegar a la sede del colegio.  El 90% de los estudiantes tiene equipo de cómputo en 

casa, de estos el 80% tiene conectividad a internet. 

 

La institución educativa cuenta con 336 estudiantes de Básica Secundaria y media, 

cuyas edades oscilan entre los 11 y los 19 años.  La institución ofrece un bachillerato 

académico con énfasis en ciencias naturales y educación ambiental.  En el colegio se ha 

venido trabajando con una Metodología, inspirada en las corrientes Pedagógicas activas, a 

través de las cuales se privilegia la participación activa de los educandos en el proceso de 

aprendizaje, procurando en lo posible por correlacionar la teoría con la práctica. 

 

La planta física está rodeada por una amplia zona verde que hace del colegio un sitio 

campestre, posee 14 aulas de clase en buenas condiciones, además tiene salón de artes, 

biblioteca, sala de sistemas, laboratorios de química y física, sala de apoyo dotada con 

equipos de cómputo; el 60% de los salones de clase cuentan con televisor y DVD.  Se tiene 

instalado el servicio de internet inalámbrico abierto para la comunidad que circunda el 

colegio, esto permite que los estudiantes se puedan conectar a la red, siempre  y cuando 

tengan equipos con tecnología wi fi.  

 

El sector donde se ubica el colegio es rural, turístico y agroindustrial, condiciones que 

se hacen posibles gracias al clima cálido que tiene la zona, la existencia de numerosas 
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fincas de recreo que venden sus servicios al turista y la plantación de cultivos variados, 

entre los que se destacan las frutas, el plátano y el café; lo mismo que la explotación aviar, 

porcícolas y ganaderas.  

 

 

 4.3 PROCEDIMIENTO 

 

Con la implementación colectiva de un proyecto de emprendimiento y el 

reconocimiento de las actitudes emprendedoras en el desarrollo de las actividades, se utiliza 

la metodología de análisis de tareas, el cual pretende dar cuenta de los elementos objetivos 

y subjetivos de las prácticas; es decir, describir los elementos constituyentes de una práctica 

significativa: estructura, contexto de interacción, actividad de resolución de problemas y 

competencias variadas. Por otro lado, se analizan las actitudes emprendedoras que 

implementaron los estudiantes durante la ejecución de las actividades significativas. 

 

Posteriormente se implementa la actividad del OVA y se analiza la estructura de ésta y 

las actitudes emprendedoras desplegadas por los estudiantes. 

 

Finalmente se relacionan los desempeños y las actitudes demostradas por los 

estudiantes en las dos actividades: mediadas por OVA’s y no mediadas por éstas.  

 

A continuación se describen las dos actividades realizadas: 

 

Actividad 1. Sin mediación de OVA’s  Lluvia de ideas empresariales 

 

Que sea estructurado 

El propósito de esta actividad es identificar las potencialidades que la comunidad tiene 

para el desarrollo de una idea productiva.  Las modalidades de participación y de 

intervención del agente educativo para lograr los propósitos de aprendizaje se fundamentan 



24 

 

en la presentación del propósito del trabajo y como animador de la discusión para realizar 

la lluvia de ideas y de evaluarlas según las condiciones acordadas para ello. 

 

Las herramientas de apoyo y el material de trabajo que se utiliza en la situación en la 

parte física se cuentan con marcadores y el tablero; en las potencialidades que se pretenden 

lograr como producto de este ejercicio como son la identificación de oportunidades y 

recursos en el entorno, innovación, materialización de ideas en proyectos, la capacidad para 

asumir riesgos, el Comportamiento autorregulado, la Visión de futuro, el pensamiento 

flexible, la creatividad.  

 

Contexto de interacción 

La situación permite la interacción en el momento en que reflexiona sobre la 

información que tiene y organiza su propuesta  y en el momento de dar al grupo su idea y 

los compañeros hacer una evaluación de la misma.  Con el agente educativo es el 

dinamizador del proceso, asigna la palabra y motiva para hacer la reflexión sobre la idea 

que se está proponiendo, para ser evaluada de acuerdo a las condiciones establecidas.    

 

La situación permite la interacción con los objetos del entorno cuando ellos han tenido 

que tener en cuenta las diferentes veredas que conforman el corregimiento y sus 

potencialidades.  De igual manera existen elementos cotidianos pero novedosos como son 

las diferentes actividades económicas de la zona, que a pesar de que existen no es muy 

común para ellos tener que pensarlas como actividades propias que tendrán que crear.  

 

Situación de resolución de problemas 

La meta que se debe alcanzar es la de generar un listado de las posibles actividades 

económicas que según su criterio son factibles de desarrollar en el medio donde se 

encuentran, teniendo en cuenta las condiciones “con los recursos que se tienen”, “fácil 

financiación”, que se tenga “capacidad técnica” o que sea posible de adquirirse el 

conocimiento necesario para la implementación del proyecto; de la misma manera que 

“tenga amplia aceptación por parte de la comunidad”. 
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El punto de partida es la base de datos que contiene el registro de las diferentes 

actividades económicas y recursos que se tienen en la zona donde viven y las conclusiones 

que se formularon con la información obtenida. 

 

Como obstáculos para alcanzar la meta pueden considerarse la falta de experiencia en 

la implementación de actividades económicas, hace que el estudiante no tenga buen criterio 

para la formulación de una idea propia, así mismo la poca capacidad que permita evaluar 

una idea de manera consciente.  Las alternativas posibles que se tienen para alcanzarla 

puede ser el estudiar un negocio de la zona, analizar su funcionamiento y los riesgos que 

enfrenta cuando incursiona en el mercado o tener indicadores o referentes que le permitan 

evaluar una idea de manera imparcial. 

 

Competencias variadas 

Entre las competencias que la situación exige a los niños son: 

Habilidades sociales y del lenguaje: permitirán escuchar a los otros y expresar sus propias 

ideas. 

Identificación de oportunidades y recursos en el entorno: reconocer y utilizar 

estratégicamente los recursos. 

Innovación: crear algo nuevo o dar un uso diferente a algo ya existente y, de esa manera, 

generar un impacto en su propia vida  y en la de su comunidad. 

Materialización de ideas en proyectos: llevar a la realidad nuevas ideas. Comunicarlas y 

desarrollarlas de manera individual o en colectivo. 

Capacidad para asumir riesgos: identificar aquellos inconvenientes que pueden afectar el 

desarrollo de sus actividades y actuar oportunamente para poder controlarlos y reducirlos. 

Comportamiento autorregulado: autonomía, responsabilidad por las acciones y decisiones 

propias. 

Visión de futuro: estructurar un proyecto de vida acorde con las necesidades, las 

expectativas personales, las oportunidades y las posibilidades del entorno 

Pensamiento flexible: apertura al cambio de manera crítica, razonada y reflexiva 

Creatividad: capacidad de transformar e innovar utilizando los recursos disponibles 
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Actividad 2. Mediada por OVA´s Diferencia entre el concepto de negocio y el de empresa. 

 

Que sea estructurado 

El propósito de formación con este recurso es que el estudiante infiera la 

responsabilidad de constituir una empresa y consolidarla en el mercado.  Las modalidades 

de participación y de intervención del agente educativo para lograr los propósitos de 

aprendizaje se dan cuando guía dando la instrucción general para llegar al sitio web 

diseñado para el desarrollo del contenido.   

 

Las herramientas de apoyo y el material de trabajo que se utiliza en la situación 

consiste en los computadores, parlantes o audífonos, conectividad a internet  y la OVA. 

 

Contexto de interacción 

La situación permite la interacción de los niños con otros niños y consigo mismo 

cuando deja y comparte los comentarios que se ubican en los foros.  Con el agente 

educativo que está presente para la solución de dudas e inquietudes.  

 

La situación permite la interacción de los niños con los objetos del entorno como son 

los recursos que están puestos en la OVA, muchos de ellos provienen de otras fuentes como 

los videos de GoAnimate  y  YouTube. 

 

La situación permite la interacción de los niños con los eventos cotidianos y novedosos 

cuando se diligencia un formulario en google docs, se resuelve una actividad en Educaplay, 

participar en los foros del blog, con el concepto de negocio y empresa. 

 

Situación de resolución de problemas 

Las metas que se deben alcanzar son la de establecer la diferencia entre el concepto de 

negocio y el de empresa, caracterizar la práctica que se está adelantando en una de las dos 
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figuras y proponer en el futuro cuál de los modelos de empresas sería el mas indicado para 

legalizar el proyecto. 

 

El punto de partida son dos videos que ellos deben observar, un mapa conceptual y un 

documento con la información pertinente al tema que se desarrolla. 

 

Los obstáculos que se tienen para alcanzar la meta pueden estar en las dificultades 

propias de entender los conceptos que se les quieren transmitir, pues son nuevos en el 

contexto educativo, también la poca documentación frente al tema de las clases de 

empresas para hacer un postulado acorde a la realidad del grupo.   Las alternativas posibles 

que tienen para alcanzarla retroalimentar con preguntas puntuales y evaluar sus respuestas 

para determinar el nivel de comprensión del contenido y retroalimentar si se presentan 

fallas. Hacer ejercicios prácticos evaluando empresas del entorno que permitan a los 

jóvenes evaluar ventajas y desventajas de una u otra empresa. 

 

Competencias variadas 

Las competencias que la situación exige a los niños son: 

Manejo de herramientas tecnológicas: Uso y manejo responsable de la ciencia y 

tecnología. 

Materialización de ideas en proyectos: llevar a la realidad nuevas ideas. Comunicarlas y 

desarrollarlas de manera individual o en colectivo. 

Capacidad para asumir riesgos: identificar aquellos inconvenientes que pueden afectar el 

desarrollo de sus actividades y actuar oportunamente para poder controlarlos y reducirlos. 

Comportamiento autorregulado: autonomía, responsabilidad por las acciones y decisiones 

propias. 

Visión de futuro: estructurar un proyecto de vida acorde con las necesidades, las 

expectativas personales, las oportunidades y las posibilidades del entorno 

Pensamiento flexible: apertura al cambio de manera crítica, razonada y reflexiva. 

 



28 

 

4.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN 

 

 

4.4.1 Análisis de situaciones 

 

La investigación se desarrolla con la orientación del análisis de situaciones, planteado 

por Hernán Sánchez, Mariela Orozco y Zamara Cuadros del instituto de Psicología de la 

Universidad del Valle, (Sánchez, Orozco, & Cuadros, 2008), cuyo propósito es el de 

entregar lineamientos conceptuales y metodológicos para construir propuestas de 

intervención dirigidas a la primera infancia que establezcan relaciones entre el desarrollo de 

niños y niñas que viven en sectores urbanos pobres y sus contextos de interacción.  El 

análisis de la situación se realiza diciendo en qué consisten y cuáles son sus componentes, 

analizar las relaciones que se dan entre los diferentes elementos que la componen y 

estableciendo las exigencias en términos de actitudes emprendedoras que ella plantea a 

quien la desempeña; éstas se referencian en el marco teórico.  

 

Permite describir cada una de las desde el punto de vista de su estructura, el contexto 

de interacción que permite, las actividades de resolución de problemas que propone y las 

competencias variadas que promueve. 

 

Una vez se tienen definidas esas exigencias, se podrán observar con mayor 

detenimiento los actores que están realizando la actividad, evaluar el nivel que han 

alcanzado en su ejecución y establecer qué acciones debemos realizar para lograr que los 

estudiantes avancen en su desarrollo, orientándolos y ofreciéndoles el apoyo que cada uno 

necesita para mejorar su desempeño, respetando el proceso de cambio en el que se 

encuentran y sin pretender que demuestren habilidades que aún son incapaces de lograr. 
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Análisis objetivo 

La lectura objetiva se refiere exclusivamente a los elementos y aspectos observables de 

la situación que están presentes independientemente del receptor que la observa. El análisis 

objetivo se centra en la práctica misma, convirtiéndola en un objeto de análisis, sin tener en 

cuenta cómo se ejecuta ni quién la realiza. Tiene como fin examinar las características 

esenciales de la práctica, sus propiedades, lo que le hace diferente de otras actividades y así 

poder entender su complejidad. 

 

Análisis  subjetivo 

Se trata de analizar las habilidades y competencias que una práctica exige. En este caso 

se pretende analizar una actividad de clase que les permita a los estudiantes desplegar 

actitudes emprendedoras, luego el análisis subjetivo de esta actividad se realiza en función 

de las actitudes que pueda generar en los estudiantes.  

 

 

4.4.2 Observación 

 

Es una técnica que consiste en la captación previamente planeada y el registro 

controlado de datos con una determinada finalidad para la investigación, mediante la 

percepción visual o acústica de un acontecimiento.  La observación es un elemento 

fundamental de todo el proceso investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener 

el mayor número de datos.  

 

Durante esta investigación, la observación hizo parte importante del proceso, puesto 

que fue necesario observar a los estudiantes durante sus desempeños en clase y las 

habilidades que desplegaron. Para ello se utilizó una rejilla de observación donde se 

registraba los desempeños reales respecto a los esperados (ideales).  
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4.5 RESULTADOS 

 

 

4.5.1 Actividad 1. No mediada por OVA´s  Lluvia de ideas empresariales 

 

Los estudiantes habían realizado ya un recorrido por los diferentes recursos y 

actividades económicas con que se cuentan en la región del corregimiento de Combia baja; 

lo anterior se logró a través de las exposiciones que por veredas se organizaron y 

desarrollaron; se registró la información en tablas que posteriormente se representó en 

gráficas de barras de las cuales se sacaron conclusiones, dando cuenta del porqué de la 

abundancia o poca presencia de las mismas.  Con el anterior panorama se les pidió entonces 

que analizando la información que cada uno poseía, propusieran una idea de negocio 

posible de desarrollar, teniendo en cuenta las fortalezas de la zona, las facilidades para 

implementar la idea, de acuerdo a la capacidad técnica o conocimientos que en este sentido 

se tuvieran, la aceptación de las personas del entorno por la misma. 

 

Estructura de la práctica 

El propósito que se debe cumplir es el de identificar las potencialidades que la 

comunidad tiene para el desarrollo de una idea productiva.  Con este propósito los 

estudiantes hicieron  un listado de esas potencialidades que la región brinda para el 

desarrollo de negocios como lo son las fincas turísticas, el cultivo de frutales, del plátano, 

del café, la ganadería y de explotaciones avícolas como las más representativas. 

 

Los contextos de interacción para esta práctica se dan en el aula de clase donde de 

manera individual se hacen las propuestas una a una de las diferentes ideas productivas que 

cada quien considera, partiendo de las potencialidades antes mencionadas.  Estas son 

evaluadas de manera colectiva por los mismos compañeros de clase teniendo como partida 

el criterio personal y los puntos de vista frente a la idea propuesta.   Entre las que surgen 

con mayor fuerza se pueden mencionar la comercialización de pulpa de frutas, la 

producción de huevos campesinos, el servicio de moto taxi, la producción de platanitos 
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fritos, la elaboración de artesanías con guadua, la elaboración y comercialización de 

pasteles. 

 

La resolución de problemas  radicó en que cada planteamiento que se hiciera para la 

lluvia de ideas empresariales, debería cumplir las condiciones “con los recursos que se 

tienen”, “fácil financiación”, que se tenga “capacidad técnica” o que sea posible de 

adquirirse el conocimiento necesario para la implementación del proyecto; de la misma 

manera que “tenga amplia aceptación por parte de la comunidad”. Como se puede apreciar 

las ideas propuestas tiene muchos requisitos que cumplir para poder ser consideradas como 

válidas.  Las descritas anteriormente en una u otra manera cumplían con estos, no de 

manera total sino parcial. 

 

Frente a las competencias o actitudes emprendedoras que se requieren tener para lograr 

el propósito de esta actividad, se consideran las siguientes: la identificación de los recursos 

del entorno, la capacidad asumir riesgos, la visión de futuro, el pensamiento flexible, la 

creatividad, la innovación y la materialización de ideas en proyectos.  Como se puede 

apreciar es una amplia gama de actitudes las que requiere el desarrollo de la actividad que a 

simple vista puede ser sencilla, pero los procesos mentales a los que el estudiante se ve 

enfrentado para hacer una propuesta que pueda tener aceptación por parte de los demás 

compañeros es bastante exigente. 

 

Actitudes emprendedoras desplegadas 

Identificación de recursos del entorno 

En la lluvia de ideas empresariales, con los posibles negocios que se pueden 

implementar a partir de los recursos con que cuentan en la región, se hace una clara 

identificación de los recursos del entorno. Esta actitud se ve reflejada cuando los 

estudiantes empiezan a formular las ideas que ellos consideran cumplen los requisitos 

propuestos inicialmente y el colectivo del grupo las evalúa entre ellas mencionaron la 

elaboración  y comercialización de platanitos fritos porque en la zona se produce el plátano, 

elaboración de pasteles caseros, la pulpa de frutas que abundan en la zona como la 
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guanábana, el servicio de transporte en moto a las veredas del sector, las artesanías en 

guadua. 

 

Capacidad de asumir riesgos 

En la postulación de las ideas que se pretenden desarrollar, se identifican los riesgos 

que se tienen que asumir.  Cuando el estudiante hace su postulado los demás le interrogan 

por la implementación de la idea, cómo la tiene pensada, que se podría hacer para 

desarrollarla.  Como ejemplo se puede tomar la idea del servicio de moto taxi, planteando 

que es muy necesario en la zona pero que no tienen la capacidad técnica en el momento de 

hacerlo, pues muy pocos estudiantes (tres) tienen este tipo de vehículo y no se tiene el 

tiempo para prestar el servicio de manera continua, a futuro es una  buena opción que 

podría ser pensada y asociarse y desarrollarla. 

 

Visión de futuro 

Cuando se propone una alternativa económica para ser desarrollada en el futuro 

próximo, se potencia esta actitud de manera significativa porque invita al estudiante a verse 

desarrollando todo el proceso que implica montar este negocio.  Esta lleva a que el 

estudiante se vea en el futuro próximo desarrollando la actividad que se seleccione porque 

lo planeado no se queda en propuesta sino que se debe implementar.  En este caso la 

persona que propuso la idea de la pulpa de frutas lo ve muy viable pues en su finca se 

cultivan varias clases como la guanábana y la piña que le permitirían iniciar con el proyecto 

ya que tiene las materias primas y si se trabaja de manera colectiva, se pueden reunir otros 

insumos para dar variedad de productos. 

 

Pensamiento flexible 

Con  una apertura al cambio para dejar de ser sujetos pasivos frente a las actividades 

que se podrían desarrollar, razonando frente a los tópicos que se deben considerar para 

hacer una propuesta acertada. Al hacer la propuesta ellos son conscientes de que deben 

ejecutar el proyecto y por lo tanto requieren enfrentar situaciones desconocidas para ellos 
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que requieren adaptación con gran facilidad a las situaciones que surjan.  En este caso la 

idea de los platanitos fritos ha permitido al grupo ser inquieto en pensar como ejecutarlo 

pues no es lo mismo que se desarrolla en la casa cuando la persona encargada de realizar 

los alimentos lo hace, es pensarlo desde la parte comercial y los rendimientos que esta le 

debe dar. 

 

Creatividad  

Esa capacidad de transformar e innovar utilizando los recursos disponibles se hace 

evidente en el estudiante que hace una propuesta novedosa que pueda ser apreciada por el 

grupo en el cual se encuentra y que parte de los recursos que tiene dándoles un uso nuevo o 

propiciador del cambio.  En la manera en que el estudiante sustenta su idea, los demás al 

hacer sus observaciones le piden que de evidencias de que es creativa y no una simple 

réplica de lo que ya hay en la zona.  Se considera la creación de artesanías en guadua como 

elemento que les permite ser creativos al trabajar el material de diferentes formas y 

representaciones, no solo las conocidas.  

 

Innovación  

Cuando se quiere dar un uso nuevo a lo que quizás para la comunidad, pasa 

desapercibida por partir de recursos económicos que son abundantes y/o se han 

comercializado por tradición y en este caso el estudiante propone un nuevo uso o manera de 

hacer las cosas.  Tradicionalmente se han comercializado los productos sin hacer ningún 

proceso de transformación, en muchas de las ideas los estudiantes proponen partiendo de lo 

que tradicionalmente se tiene como son algunos productos agrícolas, hacerles una 

transformación para generar nuevos productos que si bien es cierto en la zona no son 

desconocidos, no se han aventurado a producirlos ellos mismos y menos a comercializarlos, 

como en el caso de los platanitos fritos, las artesanías en guadua o los pasteles con 

elementos propios de la zona como sabores naturales, pulpas de frutas de la región  y 

exóticas como el arazá.  

 

Materialización de ideas en proyectos 
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El tener una propuesta debe llevar al estudiante a pensar cómo se materializaría la idea, 

lo anterior con el fin de que pueda sustentar ante el grupo de compañeros su planteamiento.  

Cada idea debe tener viabilidad de desarrollo teniendo en claro que no se quedará en el 

papel y que el paso a dar después de definir la idea a trabajar es hacer la formulación 

teórica y posterior práctica de la misma.  Es por esto que en cada planteamiento la idea se 

explicó al grupo haciendo un breve bosquejo con la información que se tienen en el 

momento, teniendo claro que es preciso acopiar mayor información al respecto como lo fue 

en la idea de la producción del pulpa de fruta pues se conocía el manejo de la misma en pos 

cosecha y su procesamiento pero se desconoce el manejo posterior y la conservación del 

producto hasta su comercialización.    

 

Comportamiento autorregulado 

Se requiere una buena autonomía hacer una propuesta propia y procurar que los otros 

compañeros la consideren como válida.  En este caso particular los grupos de jóvenes son 

muy fáciles de intimidar por sus iguales, despertando en ellos en muchas ocasiones temor a 

expresar sus ideas por miedo al ridículo, como sucedió con la actividad planteada pues en 

algunos casos los estudiantes hicieron objeto de burla a quienes se atrevieron a proponer 

ideas como la elaboración de perfumes pues en los criterios que se tenían, estos no se 

ajustaban a los recursos de la zona ni a la capacidad técnica que se requiere, aunque si a la 

aceptación por parte de la comunidad.   

 

 

4.5.2 Actividad 2. Mediada por OVA´s Diferencia entre el concepto de negocio y el de empresa. 

 

Se creó un sitio web utilizando la tecnología de google sites, en este sitio se articuló el 

contenido a desarrollar en cinco páginas distribuidas en una presentación, una 

ambientación, el contenido, las actividades  y los recursos; todo lo anterior pensado para 

que los estudiantes pudieran tener el acceso a él siempre y cuando tuvieran un equipo con 

conectividad.  Este recurso se puede ver a través del siguiente link: 

https://sites.google.com/site/emprenderencombia/. 

 

https://sites.google.com/site/emprenderencombia/
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Estructura de la actividad 

El propósito de formación con este recurso es que el estudiante infiera la 

responsabilidad de constituir una empresa y consolidarla en el mercado.  Después de hacer 

un recorrido por las diferentes páginas creadas los estudiantes pudieron llegar al final 

haciendo claridad en que el proyecto que se está adelantando con el grupo es un negocio 

pues no se ha legalizado y la producción es a baja escala, muy esporádica; claro está que 

otro estudiante manifiesta que tiene de los dos, pues tienen un proyecto escrito que da 

cuentas de una estructura como la de una empresa, pero la del negocio porque se hacen los 

platanitos y se venden, no se maneja mayor volumen ni se hace muy regularmente.  Lo 

anterior permite demostrar que ellos comprendieron el concepto y diferencia entre negocio 

y empresa. 

 

De la misma manera proyectan en  un futuro si ellos fueran a legalizar la empresa, lo 

harían a través de una sociedad pues relacionan esta figura con un grupo como lo son ellos 

y de esta forma podrían dar acogida a todos los miembros del salón y hacerlos partícipes 

del proceso y de los rendimientos.  

 

El contexto de interacción se dio en la sala de informática de la institución, donde el 

estudiante más aventajado monitoreaba a otro que quizás no tenía las mismas capacidades 

para interactuar con los recursos propuestos en la página como el formulario de google docs 

y los foros.  Además de que se había pedido con anterioridad  audífonos para poder 

escuchar los videos, algunos no los llevaron, pero consiguieron estos alternando actividades 

con los compañeros que ya los habían escuchado. 

 

El docente interactúo en la solución de dudas frente al desempeño con el del recurso, 

mostrándoles la ruta a seguir y señalando las diferentes actividades que estaban propuestas 

para que pudieran ser cumplidas.  

 

En la  resolución de problemas algunos estudiantes tuvieron dificultades con la 

conectividad de los equipos, se hizo lenta y por lo tanto la reproducción de los videos 
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demorada, razón que causó desorden o desinterés en algunos de ellos.  Ocurrió también que 

muchos al momento de escribir sus comentarios, desean releerlos y el formulario creado en 

google docs les permite visualizarlos por renglones generando la dificultad de apreciar su 

comentario de manera global. Otro de los obstáculos presentados fue que no todos tenían 

cuenta en gmail, condición requerida para poder dejar los comentarios en el blog, no se 

permiten comentarios anónimos.  Al final de una manera u otra los estudiantes vieron los 

videos, obtuvieron el conocimiento que se pretendía dejar, pero no todos dejaron sus 

comentarios en los foros, un bajo número de ellos lo hicieron. 

 

Las competencias o actitudes emprendedoras que se requieren para desarrollar este 

contenido tienen que ver con el manejo de herramientas tecnológicas, la materialización de 

ideas en proyectos, la capacidad de asumir riesgos, el comportamiento auto regulado y la 

visión de futuro. 

 

Actitudes emprendedoras desplegadas 

 

Manejo de herramientas tecnológicas 

Es indudable el manejo de estas herramientas pues la OVA está ubicada en un sitio 

web que requiere un nivel básico de conocimiento en el manejo de internet.  Condición que 

todos cumplen pero no con igual destreza. 

 

Materialización de ideas en proyectos 

Después de hacer un desarrollo práctico del proyecto se le pide que haga una propuesta 

en la escogencia de una figura para legalizar la empresa, los estudiantes que alcanzan a 

dejar su propuesta lo hacen en el sentido de que sea una sociedad, para de esta manera no 

ser excluyentes con los compañeros del grupo, consideran es la figura que mas se ajusta a 

las condiciones. 

 

Capacidad para asumir riesgos 
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En el desarrollo de la actividad se presentaron dificultades de tipo técnico que fueron 

solucionadas de manera eficiente por algunos miembros del grupo, permitiéndoles realizar 

toda la actividad; además ellos se encargaron de colaborarle a otros compañeros en el 

cumplimiento de la misma 

 

Comportamiento autorregulado  

El empresario debe asumir unas actitudes y comportamientos propios de la investidura 

que asume y es aquí donde los estudiantes al tener claridad que el proyecto deja de ser un 

experimento para convertirse en algo real y que tienen que asumir responsablemente, 

asumen un comportamiento frente al tema y a la empresa acorde a las situaciones. 

 

También en las participaciones que hicieron en los foros se observa que hay buen 

comportamiento.  Mas no se da este comportamiento autorregulado en el momento en que 

algunos miembros de la clase no les funcionan algunos recursos diseñados, comienzan a 

hablar duro, perturban a los otros, les interrumpen su trabajo pues los ven más adelantados 

y quieren que ellos les digan cómo hacerlo.  

 

Visión de futuro 

Con la OVA el estudiante se proyecta en el futuro sobre la actividad que desarrollan y 

la manera de legalizarla, es el punto final que se les pide en el desarrollo temático proponer 

de qué manera se legalizaría la empresa.  En el foro se encontraron tres comentarios de 

estudiantes que alcanzaron a desarrollar la actividad y coinciden en que la empresa se debe 

consolidar como una sociedad. 

 

4.6 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

 

4.6.1 Actividad 1.  No mediada por OVA´s  Lluvia de ideas empresariales 
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La estructura diseñada para desarrollarse en el salón de clases, se ajustó a lo planeado 

de acuerdo a la estructura del aprendizaje significativo.  Con los insumos iniciales como el 

diagnóstico de actividades productivas y los recursos con que se cuenta en cada una de las 

veredas del corregimiento de Combia, permitió que los estudiantes identificaran las 

potencialidades que la comunidad tiene para el surgimiento de diferentes ideas productivas, 

esto se evidencia en que la lista generada partieron de los recursos disponibles en la región 

y particularmente de los que se tiene mayor abundancia. 

 

Hay dinamismo en la interacción observada en el aula, en general la práctica permite a 

los estudiantes manifestar sus ideas, ajustar sus planteamientos a las exigencias y evaluar 

los que proponen los demás teniendo en cuenta los acuerdos hechos. 

 

Se cumplió con la meta proyectada, el grupo propuso ideas, unas de acuerdo a las 

exigencias hechas, otras por el contrario no se ajustaron a lo solicitado y fueron fácilmente 

descartadas.  

 

Del ejercicio se pudo evidenciar a través de la observación hecha a la práctica  del 

desarrollo de tareas, como no todos los estudiantes tienen la capacidad de hacer un trabajo 

realmente a conciencia y proyectarse de tal manera que sus ideas tengan aceptación por 

parte del grupo, es más estas son susceptibles de ser descartadas fácilmente pues no 

cumplen con los requisitos fundamentales que la práctica exige y que fueron definidos por 

la misma.   

 

Lo anterior permite afirmar que el nivel de innovación y creatividad en el grupo es 

muy bajo.  Por otro lado la identificación de recursos del entorno, la visión de futuro, el 

pensamiento flexible, el comportamiento autorregulado y la materialización de ideas en 

proyectos se encuentran en un nivel de desarrollo básico y que es fácil potenciarlos pues se 

tienen buenas bases para ello. 
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4.6.2 Actividad 2.  Mediada por OVA´s  Diferencia entre el concepto de negocio y el de 

empresa. 

 

La OVA que se diseñó para esta actividad, fue pensada en cinco momentos teniendo en 

cuenta una introducción, una ambientación, el contenido, las actividades y los recursos.  El 

propósito definido fue posible cumplirlo pues los recursos que la OVA tenía eran claros y 

conducían a la reflexión que se pretendía generar en los estudiantes y que ellos pudieran 

deducir la responsabilidad de constituir una empresa y consolidarla en el mercado. 

 

El contexto de interacción se dio más que todo de manera presencial, entre los 

estudiantes y con el docente.  Los recursos creados en la OVA presentaron fallas 

contundentes que no permitieron una real interacción, a pesar de ello se interactuó con los 

contenidos que se  ubicaron en el recurso y algunos lograron participar en los distintos 

espacios creados para tal fin.  No se hizo una retroalimentación de los planteamientos 

dejados por los estudiantes en el foro. 

 

La meta se cumplió en un gran porcentaje pues si bien es cierto estaba dividida en tres 

partes, la primera  y la segunda se lograron plenamente, mientras que la tercera que habla 

de la proyección futura del negocio no fue desarrollada por muchos, razón está que no 

permitió evidenciar su apropiación. 

La principal actitud emprendedora que se fortalece con este tipo de recursos es el de 

manejo de herramientas tecnológicas, entre las otras se puede hacer mención el 

pensamiento flexible y el comportamiento autorregulado que sería importante motivar más 

a los estudiantes para que lo observen en las diferentes situaciones que se presenten.  No 

hay mucha evidencia en cuanto a la visión de futuro y materialización de ideas en proyectos 

porque pocos estudiantes (3) lograron dejar su planteamiento a la manera de legalizar la 

empresa.   La capacidad de asumir riesgos no se puede evidenciar con este tipo de 

actividades.  
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4.6.3 Relaciones entre la actividad 1 y la actividad 2 

 

Las dos actividades fueron planeadas desde la estructura propuesta por el aprendizaje 

significativo, se ajustaron y se procuró su desarrollo siguiendo sus planteamientos. 

 

Los procesos que se adelantan de manera presencial permiten una mayor interacción 

que los que se hacen a través del OVA. 

 

La clase presencial es más rica en el fomento de actitudes emprendedoras, permite que 

el docente esté atento a todas las situaciones que se presentan y motive a los estudiantes en 

la participación en la actividad propuesta, la retroalimentación se puede hacer 

inmediatamente.  La clase que se desarrolla a través de la OVA, no es muy apropiada para 

potenciar las actitudes emprendedoras, son muy pocas las que se evidencian en el ejercicio 

desarrollado y hacen más alusión al manejo de las herramientas tecnológicas y al 

comportamiento autorregulado que a las demás.  
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5. CONCLUSIONES 

 

 

 

El ajustar las prácticas educativas a la estructura del aprendizaje significativo cobra 

importancia en que estos tienen validez para el estudiante, lo que logra que permanezca 

motivado en la adquisición no solo de conocimientos sino de habilidades que le permitirán 

desempeñarse con mayor eficiencia. 

 

La interacción es un elemento importante para la apropiación de los aprendizajes y en 

la implementación de las diferentes actividades en la OVA no se hace evidente este 

aspecto.  

 

La implementación de la multimedia hace que el recurso utilizado cautive a los 

estudiantes, por lo tanto incluir estos hace que se despierte un mayor interés por el tema. En 

este tipo de actividades donde los estudiantes deben utilizar herramientas multimedia, por 

ejemplo para realizar la publicidad del producto o la promoción de éste, las OVA´s pueden 

ser mucho más significativas que las clases regulares sin mediación de OVA´s, puesto que 

la utilización y transformación a partir del uso de las herramientas tecnológicas están 

validadas por el tipo de actividad que lo requiere. 

 

El apoyo web permite el acceso remoto del estudiante al curso que se quiere 

desarrollar, pero es evidente que los jóvenes objeto de la investigación, no están muy 

adaptados al desarrollo de contenidos a través de plataformas o recursos web lo que hace 

que su interacción con estos cause incertidumbre y en muchos casos apatía. Es decir, 

cuando la actividad tiene como propósito la identificación de un conocimiento o conceptos 

específicos que deben leer, las clases con OVA’s podrían ser más significativas que las 

regulares no mediadas por OVA´s, puesto que estas ofrecen la interacción directa con el 

docente y los compañeros pueden servir de reguladores de su atención, lo cual no se logra 
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fácilmente de forma virtual, pues requiere mayores habilidades de autorregulación y 

competencias variadas. 

   

Es necesario para un óptimo desarrollo de las clases con objetos virtuales el contar con 

los espacios apropiados, los tiempos y los recursos, tales como salones dotados con un buen 

número de equipos, buena conectividad o que los estudiantes dispongan en casa de equipos 

de cómputo con conexión a internet para que puedan cumplir con los pendientes que 

puedan quedar en un proceso semi presencial. 

 

Para la cátedra de emprendimiento que pretenda potenciar las actitudes emprendedoras 

un OVA solo permitiría el desarrollo teórico apoyado en elementos multimedia, test, quiz, 

textos; en la implementación de la parte práctica se recomienda la utilización de la clase 

presencial. 
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6. RECOMENDACIONES  

  

 

Antes de que los estudiantes inicien el desarrollo de las actividades propuestas por un 

objeto virtual de aprendizaje que incluya diferentes elementos de la Web 2.0 y 3.0,  deben 

recibir una inducción que les capacite y permita el manejo básico de los mismos, lo anterior 

como estrategias para que la participación en estas sea efectiva. 

 

Al estudiante le agrada ser partícipe del proceso de construcción del conocimiento y la 

utilización de diferentes elementos tecnológicos como cámaras, recursos online, redes 

sociales y programas de diseño, estos le generan mayor interés que cuando se le transmiten 

únicamente contenidos.   Lo anterior se debe tener en cuenta para la preparación de la clase 

tanto presencial como virtual, que esta proponga la realización de este tipo de actividades. 

 

Las OVA’s que se les propongan a los estudiantes no deben convertirse en transmisor 

de conocimientos únicamente, deben permitir que el estudiante aporte recursos para la 

misma, las utilice y las transforme, de tal suerte que se constituyan en objetos de 

interacción y no solamente de transmisión. 
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Elaboración de OVA              

Aplicación del OVA              
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