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Tránsito Escolar Del Modelo Aceleración Del Aprendizaje Al Aula Regular: 
Estudio De Caso 

Daniel Guzmán Echavarría, Universidad de Antioquia
Resumen 

Se presentan en este artículo los resultados parciales de una investigación 

titulada: Evaluación y educación inclusiva: una posibilidad para facilitar el tránsito 

educativo de los estudiantes del modelo Aceleración del Aprendizaje al aula regular en 

la Institución Educativa Federico Sierra Arango. Se inscribió en un enfoque 

cualitativo, se utilizó como método el estudio de caso y la entrevista semiestructurada 

para recolectar la información. Se encontró que existen múltiples factores exógenos 

(acompañamiento familiar) y endógenos (servicio educativo) implicados en la 

adaptación a la básica secundaria, lo que en ciertos casos conlleva a situaciones de 

repitencia y/o deserción. Se concluye, que hacen falta ajustes y estrategias de empalme 

entre ambos modelos que posibiliten una continuidad en los procesos formativos de los 

estudiantes. 
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Objetivo: 

Identificar las experiencias relacionadas con la transición educativa que 

vivencian estudiantes, padres de familia y docentes del Modelo Aceleración del 

Aprendizaje y el aula regular.  

Marco teórico:  

Aceleración del Aprendizaje: una metodología flexible en Colombia 

En Colombia, para atender a la población infantil y adolescente en condiciones 

de vulnerabilidad producto del conflicto armado, desplazamiento forzoso, reclutamiento 

de menores, pobreza extrema y trabajo infantil; el Ministerio de Educación Nacional -

MEN-  instauró un portafolio de metodologías flexibles definidas como “propuestas de 
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educación formal que permiten atender a poblaciones diversas o en condiciones de 

vulnerabilidad, que presentan dificultades para participar en la oferta educativa 

tradicional” (MEN, s.f. c, sección Preescolar, básica y media).  

Asimismo, como parte de este portafolio se encuentra el Modelo Aceleración del 

Aprendizaje -MAA-, que según el MEN (2010), es definido como:  

Un conjunto de estrategias educativas sustentado en teorías pedagógicas, que se 

desarrolla a partir de una metodología orientada a que niños, niñas y jóvenes en 

extraedad logren desarrollar las competencias que les permitan nivelar la básica 

primaria en un año lectivo, superando el desfase edad-grado. (p. 7)  

Este modelo se implementó en Colombia como adaptación del referente 

brasileño en el año 2000, en una alianza entre el MEN con el Centro de Enseñanza 

Tecnológica de Brasilia (CETEB), la Federación Nacional de Cafeteros y 

Corpoeducación. En la actualidad, es un modelo extendido por todo el territorio 

nacional y ha contribuido a disminuir los índices de deserción escolar y aumentar la 

cobertura educativa a la población vulnerable que no pudo acceder a la oferta educativa 

regular por condiciones de vulnerabilidad (Echeverry, 2015; Romero, 2012).  

En este sentido, esta metodología se configura como una posibilidad de 

reconstruir tejido social al permitirles a los niños, niñas y adolescentes enriquecer su 

proyecto de vida, incluirlos en el sistema educativo formal, específicamente el grado 

sexto del aula regular y animarlos a continuar aportando a la construcción de una 

sociedad más justa y pacífica.  

Transiciones educativas: ¿precursora de la deserción o permanencia escolar?  

Desde la psicología, las transiciones corresponden a un cambio en el estado de 

un individuo o colectivo con respecto a su marco de referencia, representan un 

acontecimiento que marca una discontinuidad en las formas de habitar un espacio físico, 

simbólico, cultural, social o cognitivo. Dichas transformaciones pueden movilizar una 

serie de emociones y estrategias adaptativas que le permiten al individuo acoplarse o 

resistirse al cambio; este proceso obedece a múltiples factores psico-sociales y pueden 

promover el desarrollo o regresión personal (Vogler, Crivello y Wooodhead, 2008).  
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Al mismo tiempo, existen dos modelos conceptuales que establecen un punto de 

referencia para comprender este fenómeno en los entornos escolares, tales como la 

teoría ecológica (Bronfenbrenner, 1979) y la teoría del curso de vida (Elder, 1994). 

Ambos coinciden en que el fenómeno de la transición educativa involucra múltiples 

factores del individuo: edad, entorno social, familiar, escolar, cultural, entre otros. Al 

mismo tiempo, influye drásticamente en su progresión académica que podría favorecer 

la deserción o permanencia escolar (Álvarez, Tortosa y Grau, 2012). 

En este sentido, la definición que se adopta para este estudio corresponde a la 

enunciada por Fabian y Dunlop (2006) citados por Abello (2008), quienes afirman que:  

Se define como el cambio que hacen los niños de un lugar o fase de la educación 

a otro a través del tiempo, y que representan desafíos desde el punto de vista de 

las relaciones sociales, el estilo de enseñanza, el ambiente, el espacio, el tiempo, 

los contextos de aprendizaje y el aprendizaje mismo, haciendo del proceso algo 

intenso y con demandas crecientes. El cambio puede ser o una oportunidad para 

aprendizajes nuevos o puede ser la causa de aprehensión frente a lo nuevo, que 

genera confusión y ansiedad, sensaciones que pueden afectar el comportamiento 

de un individuo a largo plazo. (p.22)  

En consecuencia, las transiciones educativas se configuran como 

acontecimientos neurálgicos que atraviesan los estudiantes en su vida escolar, que 

promueven procesos de educación inclusiva o en el peor de los casos de segregación y 

exclusión (Parrilla y Sierra, 2015). Estos procesos, no solo comprometen la inclusión 

del estudiante en el sistema escolar, sino que también pueden desestabilizarlo emocional 

y psicológicamente, en caso de no facilitarles las medidas para su adaptación y 

aceptación al cambio.  

Finalmente, Gairín (2005) sugiere que los docentes y directivos coordinen 

esfuerzos para considerar estas transiciones no como un problema sino más bien como 

una oportunidad, planeando rigurosamente escenarios de empalme para afinar las 

discontinuidades que puedan surgir en el proceso. De igual modo, Gimeno (2000) 

aconseja encontrar alternativas para consolidar un currículum que permita que las 
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transiciones educativas sean procesos que no generen angustia en los estudiantes sino 

más bien sean ajustes graduales adaptativos.  

 

Metodología:  

La presente investigación se inscribe en el enfoque cualitativo con alcances de 

tipo descriptivo y parte desde una lógica inductiva, ya que pretende “explorar y 

describir y luego generar perspectivas teóricas” (Hernández, Fernández y Baptista, 

2006, p. 8). A su vez, se escogió el estudio de caso de tipo instrumental como ruta 

procesual para el desarrollo de la investigación, ya que, como lo menciona Stake (1999), 

estudia la particularidad y la complejidad de un caso específico con el fin de 

comprender su funcionamiento. Los participantes integran la comunidad escolar de la 

Institución Educativa Federico Sierra Arango ubicada en el municipio de Bello-

Antioquia, la cual es de carácter pública y con un estrato socioeconómico promedio 

entre uno y dos. Se recolectó la información por medio de entrevistas semiestructuradas 

adaptadas para los siguientes estamentos: un docente del MAA, a dos docentes del aula 

regular  y a tres estudiantes egresados del MAA entre los 13 y 15 años, junto con sus 

acudientes. Dicha información se transcribió y fue codificada en una matriz de análisis 

donde se relacionaron los testimonios entre estamentos, para luego ser triangulados con 

el marco teórico. 

Dentro de las consideraciones éticas, se elaboró y socializó un consentimiento 

informado que hizo énfasis en el anonimato de la identidad de los participantes, la 

aceptación libre y no remunerada para participar de la investigación y la exclusividad 

académica de la información recolectada. 

Resultados y análisis: 

Dentro de los hallazgos sobre este fenómeno educativo se encontraron algunos 

factores facilitadores y otros que se constituyen como barreras en el tránsito escolar de 

los estudiantes y sus familias al aula regular. En primera instancia, los estudiantes 

describieron que durante su paso por el grado sexto establecieron buenas relaciones 

interpersonales con sus compañeros de clase, los cuales nunca los discriminaron por su 

condición de extraedad. Por su parte, un acudiente señaló que la autonomía que el 
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estudiante adquirió en su proceso formativo en el MAA, le permitió hacer frente a los 

nuevos retos académicos, lo anterior, está en consonancia con lo expuesto por Gairín 

(2005), quien sostiene que este tipo de procesos disruptivos favorecen la maduración 

personal del estudiante porque le permite adaptarse a la diversidad y establecer nuevas 

relaciones; por lo que puede convertirse en un excelente instrumento formador. 

En contraste, como parte de las barreras, los tres estamentos entrevistados 

identificaron como tensionante esta transición educativa en la Institución. Los 

estudiantes y acudientes coinciden en que existe una brecha metodológica y evaluativa 

entre el MAA y el AR lo que hace muy difícil, al menos durante los primeros meses, 

adaptarse a las nuevas dinámicas escolares. Por su parte, los docentes reconocen que no 

existe una estrategia institucional de empalme que les permita recibir y acompañar a 

estos estudiantes, sin mencionar que los maestros del AR, desconocen por completo los 

procesos que se adelantan en el MAA y viceversa, lo que complica aún más los 

procesos de educación inclusiva y la continuidad en la formación de los estudiante. 

La dificultad más significativa que resaltaron los participantes fue el cambio 

hacia el profesorado, es decir, el hecho de tener un solo maestro para todas las 

asignaturas a pasar a tener un profesor para cada área. Este hallazgo es similar al 

documentado en investigaciones como las de Sotelo (2015), Echeverry (2015), Ortiz y 

Suárez (2018) y Mendivelso (2018), quienes advierten que es una de las falencias más 

marcadas en esta transición y requiere de mayor atención por parte de los docentes y 

directivos que reciben a estos estudiantes en el AR.  

Estos resultados hacen alusión a lo descrito por Sebastián (2015), en un estudio 

sobre transiciones de primaria a secundaria en donde concluye que este acontecimiento 

está caracterizado por un cambio en el clima institucional, un aislamiento relacional con 

los docentes, aumento significativo del número de maestros y una diferencia 

considerable no solo con la metodología de la que provienen, sino entre los mismos 

maestros que los acompañan, sumándole además que muchos de los estudiantes 

comienzan su etapa adolescente lo que puede aumentar su resistencia al cambio. 

Finalmente, los maestros mencionaron otros factores que dificultan la transición 

de los estudiantes, entre ellos señalan: el poco acompañamiento familiar, la gran 
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cantidad de estudiantes por aula, la dificultad para acoplarse a las normas 

institucionales, el desconocimiento y posibles prejuicios sobre el MAA por parte de los 

docentes de secundaria, la ausencia de diagnósticos médicos de discapacidad y la falta 

de un empalme oficial y estructurado en la Institución que los oriente para recibir y 

acompañar a los estudiantes provenientes del MAA. 

 

Conclusiones:  

En general, los estudiantes egresados del modelo no reciben acompañamiento 

diferencial durante su paso por la secundaria, quedan a merced de la buena voluntad de 

los docentes quienes pueden o no ajustar ciertas prácticas académicas, lo que convierte 

el acompañamiento familiar en la pieza determinante que hace la diferencia entre la 

permanencia o la deserción escolar.  

Las experiencias de los participantes señalan que aún queda un largo camino por 

recorrer, se resalta la necesidad de una corresponsabilidad liderada por los directivos de 

la Institución. Podría decirse entonces que, más que barreras se evidencian múltiples 

posibilidades para facilitar esta transición educativa; los docentes están dispuestos al 

cambio, piedra angular en toda reestructuración educativa y los demás estamentos 

reconocen su papel dentro del proceso, pero para alcanzar la meta deseada, en palabras 

de Azorín (2019), “deben tenderse puentes, canales y nexos de unión que permitan 

derribar fronteras y eliminar barreras entre un mundo y otro, así como construir el 

andamiaje necesario para recorrer el camino de la manera más gradual y exitosa 

posible” (p. 229). 

 

Contribuciones y significación científica de este trabajo: 

El presente estudio al atender las necesidades académicas y sociales de una 

comunidad educativa y al identificar las vivencias de los estudiantes, acudientes y 

docentes en el fenómeno educativo transición escolar MAA-AR; posibilita conocer con 

mayor detalle las fortalezas y barreras que se presentan durante esta movilidad 

educativa, lo que permite gestionar con mayor eficacia  los mecanismos de acción de 

toda la comunidad escolar para realizar las adaptaciones y ajustes necesarios que 
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permitan hacerle frente a esta problemática, en aras de disminuir los altos índices de 

deserción y repitencia de los educandos una vez ingresan a la secundaria. También, este 

estudio es un acercamiento teórico que posibilita contribuir con el ejercicio 

investigativo sobre las transiciones escolares desde las metodologías flexibles hacia la 

oferta educativa tradicional, con el fin de resaltar las notorias diferencias que existen 

entre otras transiciones verticales y avanzar en la construcción de procesos de 

integración coherentes y armónicos.   
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