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Resumen 

 

Entre 2015 y 2017 se llevó a cabo en Colombia una reforma a las políticas de formación inicial 

de maestros. Analizamos el proceso de implementación de dicha normatividad empleando la 

metodología de estudio de caso múltiple con cinco instituciones en Bogotá. Examinamos las 

consecuencias que tuvo para estos programas: encarecimiento y reducción de estudiantes. Se 

evidencia que la implementación de la reforma estudiada desestimuló la formación inicial de 

docentes. Los cambios implementados evidenciaron fracturas no solo en la legislación, sino en 

la estrategia de comodificación de la educación en Colombia. En un contexto inequitativo como 

el colombiano, para resolver los problemas de la educación no es suficiente usar estrategias de 

regulación del mercado educativo. 

Siguiendo las directrices del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, el presidente de 

la República emitió un decreto con condiciones de calidad específicas para dichos programas 

y, para reglamentar este decreto, el MEN promulgó las características específicas de calidad 

que dichos programas deberían cumplir. Antes de la promulgación de estas dos normas, no 

existía en Colombia una normatividad específica para las licenciaturas; solo la normatividad 

general que aplica a todos los programas de pregrado. 
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¿Cuáles fueron las consecuencias de la aplicación de esta normatividad en las 

licenciaturas en filosofía en la ciudad de Bogotá? Responder esta pregunta implicará un análisis 

de las transformaciones curriculares y de plan de estudios que estas licenciaturas tuvieron que 

realizar, así como de efectos del cambio en el enfoque de la política pública y de los nuevos 

requisitos en el funcionamiento de estos programas (y de los mecanismos utilizados en esta 

intervención). Adicionalmente, examinaremos la manera en que la nueva normatividad para 

estos programas evidencia tensiones, desarticulaciones o fisuras en la política. 

Lo anterior nos permitirá observar las tensiones entre la política educativa y su 

implementación, o entre lo que McNeil & Coppola denominan la “historia oficial” de la política 

pública —vista desde quien la formula— y la “historia no oficial” —que es la que se vive en 

las comunidades y en las instituciones, y que muchas veces es silenciada por las 

aproximaciones estándar al análisis de política pública. 

Los programas de filosofía han sido centro importante de discusión dentro de las 

instituciones, pues en muchos casos estos se han visto amenazados o incluso se han cerrado, 

no solo por cuenta de normatividades como esta sino por un contexto mercantilizado de la 

educación en el que la filosofía es vista como un “adorno innecesario”. Ahora bien, hay 

estudios que muestran desde un punto de vista cuantitativo que el componente disciplinar —

filosófico— está asociado de manera positiva con un mejor desempeño de los estudiantes de 

estos programas en pruebas estandarizadas en Colombia, por lo que su reducción podría traer 

efectos perjudiciales para la educación en los mismos términos en los que la política pública 

espera evaluarlos. Asimismo, se ha mostrado que el aumento en el número de prácticas 

pedagógicas podría tener un efecto positivo en pruebas estandarizadas para estos programas. 
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