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RESUMEN

Se destaca la práctica docente fundamental para capacitar estudiantes y caninos con perfil 
ocupacional en la esfera de la seguridad, partiendo del principio que allí confluye un cúmulo de 
experiencias únicas originadas en la acción de enseñanza-aprendizaje en este campo, se explica 
la relación de esta dinámica frente al conocimiento científico propiamente educativo, con el 
propósito de elaborar una propuesta para la formación de equipos caninos [K9]. En virtud de 
los resultados de la revisión sistemática de autores e identificación de estrategias pedagógicas 
ejecutadas por docentes en asignaturas de fundamentación práctica de un programa del nivel 
técnico profesional; el estudio fue desarrollado a partir del paradigma pospositivista, enfoque 
cualitativo y tipología descriptiva. Como resultado sobresaliente, se concluyó que la estrategia 
comprende dimensiones del adiestramiento canino, bienestar animal, los dispositivos que activan 
la necesidad de seguridad, las tendencias tecnológicas, educativas, sociales y medioambien-
tales; componentes que conforman el punto de partida del arquetipo de una pedagogía para 
formar equipos K9.

Palabras clave: pedagogía, formación, equipos caninos, seguridad.

ABSTRACT

This article highlights the fundamental teaching practice for training students and canines with an 
occupational profile in the field of security, starting from the principle that there converges 
an accumulation of unique experiences originated in the teaching-learning action in this field and 
explains the relationship of this dynamic with the scientific knowledge properly educational, 
with the purpose of elaborating a proposal for the training of canine teams [K9], by virtue of the 
results of the systematic review of authors and identification of pedagogical strategies imple-
mented by teachers in practical foundation subjects of a professional technical level program, 
the study was developed from the post-positivist paradigm, qualitative approach and descriptive 
typology, as an outstanding result, it was concluded that the strategy includes dimensions of 
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dog training, animal welfare, devices that activate the need for human safety, technological, 
educational, social and environmental trends, these components form the starting point of the 
archetype of a pedagogy to form K9 teams.

Keywords: pedagogy, training, canine teams, security.

RESUMO

Este artigo destaca a prática pedagógica fundamental para a formação de estudantes e caninos 
com perfil profissional no domínio da segurança, com base no princípio da convergência de uma 
acumulação de experiências únicas com origem na acção de ensino-aprendizagem neste domínio 
e explica a relação desta dinâmica com o próprio conhecimento científico da educação, com o 
objectivo de desenvolver uma proposta para a formação de equipas caninas [K9], em virtude 
dos resultados da revisão sistemática dos autores e da identificação das estratégias pedagógicas 
implementadas pelos professores em matérias práticas de base de um programa de nível téc-
nico profissional, o estudo foi desenvolvido a partir do paradigma pós-positivista, da abordagem 
qualitativa e da tipologia descritiva, Como resultado notável, concluiu-se que a estratégia inclui 
dimensões de treino de cães, bem-estar animal, os dispositivos que activam a necessidade de 
segurança humana, tendências tecnológicas, educacionais, sociais e ambientais, estes com-
ponentes formam o ponto de partida do arquétipo de uma pedagogia para formar equipas K9.

Palavras-chave: pedagogia, formação, equipas caninos, segurança.

• Introducción

Se explica el ecosistema interviniente dentro 
de un programa académico para formar K9 con 
perfil ocupacional en la esfera de la seguridad, 
en virtud de la premisa de que existe un sa-
ber pedagógico auténtico, generado entre los 
sujetos intervinientes en el proceso enseñan-
za-aprendizaje (docente, estudiante y perro), 
influenciado a su vez por la relación humano 
animal y un contexto social.

El problema se configura al tratar de com-
prender paralelamente la formación K9 y la 
articulación pedagógica. Tal como lo explican 
Hickman y Spadafora (2009), la distinción del 
conocimiento en cada disciplina es compleja, 
cada cual tiene matices propios, una filosofía 
y una identidad. Para Gess-Newsome y Le-
derman (1999), enseñar requiere comprender 
cómo se construye y transforma el conoci-
miento del propio campo donde se ejecuta la 
educación.

Las publicaciones relativas a K9 evidencian 
escasa articulación con la pedagogía, p. ej., 
Prada et al. (2020) y Villareal et al. (2018) 
reportan que el entrenamiento canino re-
quiere pruebas de discriminación, perseve-
rancia y registro, selección, certificación, 
salud animal y vínculo. Wlodarczyk (2017) 

explica que entrenar significa satisfacer las 
necesidades físicas y emocionales del perro. 
Por otro lado, los estudios en pedagogía son 
limitados al tratar el tema de K9, p. ej., Mora 
et al. (2013) manifiestan que el docente diseña 
estrategias para que cada estudiante sea artí-
fice de sus propias necesidades (p. 110). En 
este mismo orden, Archila (2013) indica que 
la enseñanza aprendizaje tiene la finalidad 
de humanizar.

Lo anterior significa que el entrenamiento K9 
y la pedagogía se abordan actualmente por 
separado, de modo que es necesario promo-
ver un constructo articulador, al margen de 
los programas académicos orientados a K9 
en la esfera de la seguridad (figura 1); allí, se 
presentan las diferencias del esquema bási-
co enseñanza-aprendizaje, con relación a la 
formación de equipos K9 donde interviene el 
perro como ser sintiente y sujeto de enseñan-
za-aprendizaje.
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Figura 1 
Modelos básicos de actores en la enseñanza-aprendizaje

Nota. La infografía representa un proceso enseñanza-aprendizaje tradicional y un proceso para formar K9. Desarrollado 
en https://app.genial.ly/editor

La necesidad de entender y desarrollar 
prácticas pedagógicas en K9, obedece a su 
relevancia para mitigar parte del riesgo de 
vulnerabilidad a la seguridad. Zambrano et al. 
(2016) explican que los criminales diversifican 
estrategias para incrementar el éxito delictivo; 
según Pérez (2013), la evolución del crimen es 
permanente, su objetivo, evadir los sistemas 
de seguridad. Adicional a lo anterior, la segu-
ridad afronta otros riesgos, en palabras de 
Campos-Vargas et al. (2015), los desastres na-
turales; para Capacci y Mangano (2015), existe 
un acelerado incremento de víctimas humanas 
a causa de catástrofes; Nohrstedt et al. (2022) 
señalan que ciudades de todo el mundo están 
en riesgo de desastres naturales (p. 2). Ante 
estos otros fenómenos descritos, el perro le 
aporta a la humanidad en múltiples campos 
convirtiéndose en un aliado fundamental.

Desarrollar una pedagogía integrada a formar 
K9, también implica diagnosticar el contexto 
de las nuevas generaciones de estudiantes y 
docentes, el desarrollo tecnológico, cambios 
sociales y ambientales; al respecto, Fornari 
(2007) consideró que la concepción actual de 
la humanidad por la vida y por el universo, in-
ciden en la educación; Nussbaum y Nussbaum 
(2011) explican que los desafíos sociales son 
universales; y Castillo et al. (2021) revelan 
cómo las pandemias y guerras están cambian-
do el orden y la forma de entender el mundo.

Hasta este punto, se hizo notar los dispositivos 
que dan lugar al presente estudio, situación 

que permite plantear la siguiente pregunta: 
¿Cuál es la propuesta de prácticas pedagógicas 
para formar integralmente K9 en respuesta a 
la necesidad de seguridad? Cuestionamiento 
que opera como fundamento para levantar, 
analizar evidencias y proponer estrategias 
pedagógicas en este campo.

Concomitancia ser humano-canino

Los seres humanos tienen estrecho vínculo 
con los animales, las identidades encarnadas 
en las personas emergen de experiencias tran-
saccionales de intercambios con el ambiente 
(Chelín, 2022). La formación prehistórica de 
caninos, en principio pudo obedecer a una con-
comitancia de suplir necesidades básicas de 
seguridad y nutrición; al respecto, Banerjee 
et al. (2021) consideran que el perro tiene una 
extensa historia de coevolución junto a la hu-
manidad; para Lea y Osthaus (2018) los perros 
tienen ventajas filogenéticas, ecológicas y an-
tropogenéticas que les hace especiales. Todo 
este proceso de relación con el perro ha de-
sarrollado un constructo pragmático (Hickman 
et al., 2010), en torno a la utilidad de caninos 
en diversas labores, entre ellas las policiales, 
conocido actualmente bajo la sigla K9.

La sigla K9 emerge del sonido de la palabra 
inglesa canine, incorporada en la Segunda 
Guerra Mundial (García, 2017); a propósito, 
Allsopp (2012) expone que la finalidad de una 
unidad canina es localizar alguna cosa o perso-



103

Formar equipos caninos K9 en seguridad: un arquetipo pedagógico diferencial educativo.
Revista Logos Ciencia & Tecnología, 15(1): 100-121

na (p. 12); al respecto, Rose (2017) identifica 
los K9 como unidad canina de policía; y San-
ders (2006) se refiere a los K9 como perros 
patrulleros para la aplicación de la ley.

En la actualidad, los K9 son entrenados y usa-
dos para desempeñar labores de seguridad y 
protección, como parte substancial en lo que 
Maslow (2016) denominó “plenitud humana” 
(p. 12), ideal que permanentemente está en 
riesgo, ante hechos, desde una postura de 
Durkheim (1858-1917, citado en Pickering, 
2000), fenómenos Husserl (1859-1938, citado 
en Macedo et al., 2009) o acciones (Weber, 
2013); particularmente relacionadas con la 
criminalidad o desastres naturales. A partir 
de esta necesidad, el ser humano desarrolla 
estrategias para mitigar estos sucesos, entre 

ellos, los cuerpos de seguridad (figura 2) con 
los K9.

Este concepto fue apropiado en el cuerpo 
de policía, a quien se le otorga parte de esa 
misión de seguridad (Constitución Política de 
Colombia [C.P.], 1991, art. 218). Ante tal man-
dato, la Policía Nacional de Colombia [PONAL] 
se organiza por especialidades, allí se crean 
los guías caninos, inicialmente para rastrear 
criminales o desarrollar labores comunitarias, 
siendo formados por el Centro de Instrucción y 
Adiestramiento de Perros Auxiliares de Policía 
[CAP] (Resolución 00147, 1962), centro que 
luego se denominó Escuela de Guías y Adies-
tramiento Canino [ESGAC] con programas aca-
démicos del nivel técnico laboral, profesional 
y especialización (PONAL, 1962).

Figura 2
Esquema del modelo básico originario de los K9

Nota. En la figura se aprecia las circunstancias que originan la formación K9 en la esfera de la seguridad humana. De-
sarrollado en https://app.genial.ly/editor

Bioética un principio para el vínculo  
humano-perro

Antes de profundizar el contexto operacional 
K9, es importante interrelacionarlo con los 
valores y la vida, en otras palabras, bioética 
(Andorno, 2020), esta trasciende a lo multi-
disciplinario y constituye un paradigma deon-
tológico y biológico (Hardy y Revelo, 2015). La 
bioética articula salud, ciencia y tecnología a 
favor de la protección de la vida (Escobar y 
Escobar, 2010), significa que la transversalidad 
de este concepto es inestimable en todo campo 
donde se hace uso de animales.

En este orden, los caninos deben gozar de 
pleno cuidado, tal como lo promueve la Orga-

nización Mundial de Sanidad Animal [OIE] en el 
Código Sanitario para los Animales Terrestres, 
Art. 7.1.2, en el que consagra cinco libertades: 
libre de hambre, sed, temores, angustia, do-
lor, y de expresar comportamientos naturales 
(OIE, 2010); asimismo, Mellor y Reid (1994) 
plantean cinco dominios de bienestar animal, 
que al igual que da Silva Braga et al. (2018) 
explican que estos se relacionan con nutrición, 
ambiente, comportamiento, salud y estado 
mental. Para Iacoviello y Iacoviello (2020), 
estos dominios buscan minimizar experiencias 
negativas y ampliar experiencias positivas. 
También, González Guerra (2017) explica que 
los animales son seres sintientes y un bien ju-
rídico protegido en Colombia, mediante la Ley 
1774 del 2016 (Congreso de Colombia, 2016) 
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y la Sentencia C-041 de 2017 (Corte Constitu-
cional, 2017), con respecto a la igualdad de los 
seres humanos con los animales en el ecosiste-
ma. Ante lo anterior, los programas académicos 
con énfasis en caninos tienen el compromiso 
de brindar a este la referida denominación de 
ser sintiente, sujeto de derechos, bienestar y 

aprendizaje. En virtud de ello, docente, estu-
diante y canino se asocian, armonizando una 
entidad de enseñanza-aprendizaje recíproca 
y única. En consideración de lo anterior, el 
marco conceptual para formar K9 debe tratar 
el entrenamiento canino, saber pedagógico y 
contexto operacional (figura 3).

Figura 3
Ejes teóricos

Nota. Desarrollada en https://app.genial.ly/editor/6179b511add3600da248dd53

Aproximaciones teóricas al contexto 
laboral K9

El accionar K9 se manifiesta en respuesta a la 
necesidad de seguridad y protección humana, 
de acuerdo con Hobbes (1588-1679, citado en 
Ávila et al., 2016), los seres humanos ceden el 
poder al gobierno y este a cambio les garantiza 
seguridad. Al respecto, Zheng et al. (2016) con-
cuerdan en que la necesidad de seguridad se 
antepone incluso a las necesidades fisiológicas 
básicas, ante hechos, fenómenos o acciones 
sociales y naturales (Jensen, 2012; Vázquez, 
2012; Vowinckel, 2000; Sedano y Paris, 2013). 

La sociedad como organismo puede estar sana 
o enferma y produce hechos sociales, estos 
surgen de las voluntades humanas y se desen-
cadenan dentro de un contexto social.

Desde la postura de Lambert (2006), estos 
hechos se denominan fenómenos sociales. Para 
Woodruff (2013), la fenomenología surge entre 
lógica y sociedad; según Hopkins (2008), los 
fenómenos se derivan de lo natural y lo social; 
desde lo planteado por Lutz (2010), son hechos 
sociales que tienen antecedentes a su acto, 
siendo estas las causas y posteriormente los 
efectos o resultados que impactan en algún 
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espacio o tiempo. Para Henrik y Whimster 
(2012); la acción social puede ser interpretada 
como la causalidad de la vida social de los se-
res humanos. Para Weber (2013); las distintas 
manifestaciones humanas se pueden traducir 
como acciones sociales.

Quiere decir que, producto de la actividad 
humana, se producen hechos, acciones o fe-
nómenos, entre estos, la criminalidad. Mack 
(2005) explica que los riesgos y amenazas 
trascienden de lo individual a lo comunitario. 
Marcella (2013) señala que, ante la falta de 
atención a la seguridad, esta se deteriora. 
Para Moneada (2016), los actos criminales 
derivan del problema de drogas, ruptura de 
corrientes políticas, guerras, pobreza, cultura 
y tipologías de violencia. Adicional a lo anterior, 
se suman catástrofes y desastres naturales 
(Campos-Vargas et al., 2015). Estos eventos 
provocan necesidad de seguridad, por lo tanto, 
se requieren estrategias contundentes para 
mitigarlas, es allí donde surge la necesidad de 
K9 al servicio de la seguridad.

El proceso enseñanza aprendizaje,  
matriz responsable del éxito K9 

Conocer las bases epistemológicas del proceso 
enseñanza-aprendizaje, es un reto para quien 
intenta plantear prácticas pedagógicas. Bedoya 
(2005) atribuye los elementos constituyentes 
de la teoría educativa a Platón y Sócrates, sien-
do el eros del conocimiento, la mayéutica y dia-
léctica, seguidos por Rousseau, Kant, Herbart 
y Durkheim, donde el idealismo pedagógico 
se constituye en despertar, nutrir y desarro-
llar las capacidades humanas. Con relación a 
esto, Juliao (2017) señala que la educación 
tiene existencia en sí misma y todo lugar, la 
pedagogía es un campo del saber. Según García 
(2006), el discurso pedagógico descansa en la 
educación. En palabras de Zuluaga et al. (2011), 
haciendo alusión a Claparéde, Pestalozzi y Co-
menio, pedagogía es una disciplina que tiene 
como campo de práctica y objeto de análisis 
la enseñanza. Para Abbagnano y Visalberghi 
(2015), la pedagogía estudia el fenómeno de 
la educación. Para Dilthey y Luzuriaga (1968), la 
pedagogía es la ciencia, se alimenta del saber 
y la acción educativa. Touriñán (2018) señala 
que la función pedagógica es el conocimiento 
y actividad de la educación. 

Desde el punto de vista de Suárez (2000), 
las corrientes pedagógicas contemporáneas 
se clasifican en tres grupos, el paradigma 
ecológico o emergente, impulsado por Bron-
fenbrenner; el crítico, algunos exponentes 
como Heidegger, Habermas, Derrida, Freire, 
Apple, Kemmis, Foucault; el constructivista, 
con propulsores como Piaget, Novak, Ausubel, 
Vygotsky y Bachelard. De otra parte, Urgilés 
(2008) resalta el modelo de escuela progresista 
impulsada por Dewey, Claparede, Montessori 
o Kolb, en el que la educación tiene que ser 
adaptada a la realidad, tiene que valerse de la 
realidad y equilibrar la teoría con la práctica. 
Trujillo (2017) señala que los paradigmas de 
la educación tienen fundamento en las teorías 
psicoanalíticas, conductistas, humanistas, ge-
néticas, cognitivistas, crítica social, ecológica, 
sociocultural, subjetivista, positivista, cons-
tructivista y conectivismo.

Igualmente, al proponer una práctica pedagó-
gica en el campo K9, es necesario abordar los 
planteamientos de Kapp y Knowles (citados en 
Flavio de Jesús, 2018; Bartle, 2021), respecto 
de la andragogía. Los adultos son aprendices 
autodirigidos, con muchas experiencias, alta-
mente participativos y el docente cumple el 
papel de orientador. De esta misma forma, 
identificar los aportes actuales a la educación 
de filósofos como Nussbaum (2010), edu-
car ciudadanos del mundo; Gardner (2016), 
inteligencia, emociones y cogniciones en la 
enseñanza-aprendizaje; Morin (1999), la edu-
cación supone complejidad, incertidumbre, 
segmentación, error, duda, redes multidimen-
sionales. En correspondencia con lo anterior, 
la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO], 
plantea garantizar una educación inclusiva, 
equitativa, de calidad, permanente y para 
la vida (UNESCO, 2021). Por otro lado, The 
Organisation for Economic Cooperation and 
Development [OECD] sugiere que la educa-
ción debe adaptarse a las megatendencias del 
desarrollo tecnológico, cambio demográfico, 
globalización, expectativas de vida y las cri-
sis; asimismo, el desarrollo de competencias 
transversales en comunicación, trabajo en 
equipo, resolución de problemas, liderazgo, 
capacidad organizacional, desarrollo cognitivo, 
analítico, digital, crítico, creativo y lingüístico 
(OECD, 2021).
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Finalmente, apropiar los conceptos del apren-
dizaje conectivo y mediación (TIC). Para Lévy 
(1999), la virtualidad tiene vida propia, esta 
posee su propio concepto de espacio y tiempo. 
AlDahdouh et al. (2015) y Downes (2005) con-
ciben que el aprendizaje conectivo funciona a 
través de una red de conexiones. Negroponte 
(1995) plantea que de la era atómica se pasó 
a la era de los bits, donde todo se digitaliza y 
transita por infinitas redes con inteligencia 
y vida propia. A propósito, Zuckerberg, publi-
cado por Duffy y Ramos (2021), metaverso y 
realidad virtual donde las personas a través de 
un avatar interactúan en tiempo real, desde 
cualquier lugar. Echeverría y Martínez (2018), 
en la educación 4.0 encajan el b-learning, 
e-learning, m-learning, t-learning, junto con los 
desarrollos tecnológicos que la complementan.

Aproximaciones a la comprensión  
del aprendizaje canino

El proceso de aprendizaje en caninos adaptado 
al servicio de la seguridad implica conocer las 
características fisiológicas, comportamentales, 
biológicas, filogenéticas, sanitarias, zoo-ge-
néticas, legales e históricas de estos seres 
sintientes. Bäcklund y Koski (2015) plantean 
un enfoque centrado en el perro y entrenador 
como agentes activos con sus propias caracte-
rísticas que necesitan comunicarse y cooperar. 
A propósito, La Follette et al. (2019) señalan 
que el estado psicológico de la persona influ-
ye sobre el entrenamiento, comportamiento 
y bienestar del perro. Johnson y Clive (2022) 
explican que la capacitación canina es en posi-
tivo, debe alejarse de lo aversivo; entre tanto, 
Rojas et al. (2022) indican  que la tecnología, 
junto a refuerzos positivos, construyen mayor 
vínculo entre entrenador y perro. Jenkins et 
al. (2018) señalan que el entrenamiento y el 
acondicionamiento fisiológico incrementan la 
capacidad olfativa en el perro.

Según Manteca (1997), la adaptación del ca-
nino con el humano comprende comunicación 
y emociones. Paramino (2010) explica que las 
formas de entrenamiento canino se centran en 
mente, cognición y emociones; a su vez, Coren 
(2006) indica que entender al perro requiere 
conocer su inteligencia, procesos de memoria, 
capacidad para resolver problemas y predispo-
sición. De conformidad con Domjam (2007), el 

conocimiento del aprendizaje animal se funda-
menta en los paradigmas conductistas. Prada 
et al. (2019) concuerdan en que el proceso de 
enseñanza canina se puede evaluar mediante 
pruebas ciegas o pruebas test-retest, esto lo 
complementan Jezierski et al. (2008), las prue-
bas deben inhibir las acciones del manejador 
o sesgos sobre el perro, evitando invalidar los 
resultados.

De acuerdo con lo anterior, plantear prácticas 
pedagógicas K9 exige (no solo abordar entre-
namiento canino) se requiere tratar paradig-
mas de la enseñanza-aprendizaje, articular 
aquello más apropiado de cada corriente, para 
luego adaptarlo con las tendencias del mundo 
moderno y proyecciones del mundo futuro, 
logrando una práctica mediada por un am-
biente situado, experiencial, universal, diverso, 
complejo, conectivo, ecológico, ético, bioético, 
humano y digital, este último, con simulado-
res computarizados, impresiones 3D, video, 
plataformas, redes, prototipos, inteligencia 
artificial, robótica, analítica de datos y uso de 
equipos tecnológicos, excelente infraestructu-
ra, en complemento con docentes altamente 
competitivos, con garantías plenas de carrera, 
ello contribuye a una formación de equipos K9 
integral.

• Metodología

El estudio se elaboró bajo el paradigma 
pospositivisita que, según Martínez (2018), 
consiste en relacionar, interpretar y teorizar 
información. Además, Panhwar et al. (2017) 
Afirman que se fundamenta en reducir sesgos 
y prejuicios. El enfoque fue cualitativo. Para 
Sosa (2003), este intenta comprender las ac-
ciones de los sujetos. Según Behar (2008), se 
recolecta y analiza información con la más alta 
precisión y rigurosidad; siguiendo este autor, 
el método planteado fue descriptivo, que con-
siste en detallar cómo es y se manifiesta un 
problema o fenómeno.

La recolección de evidencias se fijó en dos 
técnicas, por un lado, la revisión sistemática 
de autores apoyada en la Declaración Prisma. 
Según Page et al. (2021), contempla, objetivos 
o preguntas de la revisión, método, criterios de 
inclusión y exclusión, fuentes de información, 
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riesgos de sesgos. En este orden, haciendo uso 
de los buscadores Scopus y Taylor & Francis, el 
mecanismo de indagación sistemática se valió 
del uso de ecuaciones de búsqueda integradas 
por operadores lógicos (AND, NOT, OR, PRE), 
iniciando desde una perspectiva general hacia 
un punto más específico, lo anterior utilizando 
palabras clave en inglés como pedagogical 
practis y dog training, ubicados en los títulos 
o keywords, restringiendo los parámetros de 
búsqueda del 2000 al 2021; finalmente, el riesgo 
de sesgo fue tratado mediante la revisión de un 
par externo al investigador, quien realizó veri-
ficación de la búsqueda en las bases de datos.

Correspondiente a la segunda técnica fue la 
entrevista estructurada. Para Bernal (2010), 
implica caracterizar la población, formular 
preguntas, elaborar el instrumento, probarlo 
y redactar el definitivo. Hernández y Mendoza 
(2018) sostienen que esta posibilita consultar 
experiencias, opiniones, valores, creencias, 
sentimientos, hechos, acontecimientos, histo-
rias de vida o percepciones.

Se validó a través del juicio de cuatro expertos. 
Para Escobar y Cuervo (2008), este juicio con-
siste en gestionar la opinión y conocimiento de 
personas con experiencia específica en un área 
determinada. Los expertos fueron profesiona-
les con estudios de posgrado y experiencia en 
investigación afines a la educación y caninos, 
quienes diligenciaron formato de consentimien-
to informado, tratamiento de datos personales 
e instrucciones para evaluar la entrevista. 

El segmento poblacional de los entrevistados 
correspondió a 20 docentes activos de un pro-
grama técnico profesional de la ESGAC, por lo 
que se consideró un grupo adecuado y válido 
para manifestar opiniones acerca de las estra-
tegias de fundamentación práctica para formar 
K9; la muestra fue por conveniencia y corres-
pondió a 10 docentes. Según, Otzen y Manterola 
(2017), el muestreo por conveniencia se basa en 
la selección de los casos accesibles que cumplan 
con una serie de criterios de inclusión. 

Se tuvo en cuenta docentes activos, dictando 
asignaturas de fundamentación práctica en el 
programa, experiencia superior o igual a cinco 
años, nivel de formación profesional, mínimo 
técnica y con disponibilidad para participar en 

el estudio. Hecho que redujo la muestra a 10 
docentes. La invitación a los entrevistados se 
realizó mediante correo electrónico en octubre 
del 2021, a quienes se envió solicitud de acepta-
ción del consentimiento informado, autorización 
de tratamiento de datos personales e instruccio-
nes; finalmente, la sistematización de resultados 
se generó mediante forms.office.com.

El plan de análisis para resultados de la entre-
vista fue a partir de la triangulación de datos. 
Martínez (2006) sostiene que este método da 
validez y confiabilidad a los resultados, en con-
secuencia, se aplicó procesamiento de texto por 
medio del software Orange para determinar ca-
tegorías de análisis. Una vez preparado el texto 
para su procesamiento, se procedió a establecer 
un listado de palabras vacías, de manera que el 
software reconociera únicamente las palabras 
de interés para el análisis. Del procesamiento 
se obtuvo una nube de palabras, con el ánimo 
de destacar los conceptos más frecuentes en las 
respuestas de los entrevistados, para posterior-
mente analizarlos a la luz de la teoría. Adicio-
nalmente, se realizó un análisis de sentimientos 
para ver si las respuestas indicaban tendencia 
hacia estrategias pedagógicas obsoletas o ac-
tualizadas, con el fin de contrastarlas con los 
hallazgos de la nube de palabras.

• Resultados

Por la naturaleza del tema, resulta importante 
e interesante conocer a nivel mundial cómo se 
ha venido desarrollando la producción literaria 
relacionada con las prácticas pedagógicas y 
el entrenamiento canino. En lo relativo con 
la revisión sistémica de autores, es necesa-
rio puntualizar que la búsqueda frente a las 
palabras clave pedagogical practices arrojó 
n=5196, en la plataforma Scopus y n=5125 del 
portal Taylor & Francis; igualmente, haciendo 
una búsqueda con las palabras dog training, la 
página de Scopus reportó un resultado n=291, 
mientras que Taylor & Francis reportó n=264; 
el principal autor que escribió acerca de Peda-
gogical practices, es Zembylas, con n=16 pu-
blicaciones, seguido por n=12 Wrench; frente a 
la palabra dog training, el autor Bennett tiene 
n=9 publicaciones y, así mismo, McGreevy n=9 
publicaciones.
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Al combinar la búsqueda de keywords relacio-
nadas con pedagogical practices y dog training, 
se evidenció la escasa literatura que aborda 
ambos campos. En este caso, solo se obtuvo 
un resultado en Scopus, relacionado con el ar-
tículo de Bäcklund y Koski (2015) denominado 
On the Fringe: The Positions of Dogs in Finnish 
Dog Training Culture, publicado en la revista 
Society and Animals, 23 (1), siendo este el 
único artículo objeto de análisis.

Características de la muestra    
y resultados entrevista a docentes

La antigüedad de experiencia en años como 
docente de los 10 entrevistados, se distribu-
yó así: n4=más de cinco años, n3=más de 
15 años, n2=más de 15 años y n1=10 años 
de experiencia; en cuanto a las asignaturas de 
fundamentación práctica del programa técnico, 
donde los docentes activos han dictado clases, 
es el siguiente: n9=adiestramiento básico K9; 
n=8 principios de adiestramiento para la detec-
ción K9; n7=prácticas urbanas de registro con 
K9; n6=prácticas rurales de registro con K9; 
n5=metodología técnica para el entrenamiento 
K9; n4=adiestramiento avanzado en K9; n4= 
desarrollo comunitario con K9 y, finalmente, 
n1=crianza de K9.

Resultados nube de palabras

Las palabras más frecuentes en las respues-
tas de los entrevistados frente a la estrategia 
pedagógica más indicada para formar equipos 
K9, de acuerdo con la nube de palabras, se 
distribuyen así: n=28 canino, caninos, perros 
o perro; n=10 entrenamiento; n=7 estrate-
gia; n=11 actividad (des); n=6 docente; n=6 
policial; n=6 evaluación; n=4 espacios; n=4 
sistema; n=4 educación; n=3 profesionales; n=3 
equipos; n=3 bienestar; n=3 actualización; 
n=3 prácticas; n=3 pedagógica y n=3 proceso.

Resultados sentimientos frente a estrategias 
pedagógicas

Con el propósito de conocer si las respuestas 
de los entrevistados mostraban una tenden-
cia hacia estrategias pedagógicas obsoletas o 
actualizadas, se procesó la técnica análisis de 

sentimientos sentiment análisis, mediante el 
software Orange, esto con el fin de contras-
tar el hallazgo frente al resultado de la nube 
de palabras, de lo cual se obtuvo el siguiente 
resultado.

La dispersión de las observaciones en el análi-
sis de sentimientos arrojó que ninguna estuvo 
por debajo de cero, la mayoría se concentra 
en un rango entre 0,8 y 1,8, por lo que val-
dría decir que no hay diferencias significativas 
entre los docentes con mayor o menor anti-
güedad, quiere decir que todas las respuestas 
mostraron una tendencia hacia estrategias de 
adiestramiento canino actualizadas, que pri-
vilegian el uso de tecnología, infraestructura 
adecuada, instrumentos y talleres; además, 
hay un componente importante de bienestar 
animal, dignificando el papel del canino en el 
adiestramiento como un ser sintiente.

• Discusión

Al determinar estrategias pedagógicas más 
adecuadas para la formación K9 a partir de 
referentes teóricos, a través de una revisión 
sistemática de autores, se evidenció que las 
publicaciones existentes son mínimas cuando 
se combinan las prácticas pedagógicas apli-
cadas al entrenamiento canino, quiere decir 
que el conocimiento articulado entre estos 
dos saberes quizá es inmaduro y, por lo tanto, 
puede ser interesante formular publicaciones 
para articular los dos campos en mención.

Acercamientos entre saber pedagógico  
y entrenamiento canino

Como se mencionó en los resultados, al com-
binar la búsqueda pedagogical practices y dog 
training, solo se obtuvo el artículo publicado 
por Bäcklund y Koski (2015), denominado On 
the Fringe: The Positions of Dogs in Finnish 
Dog Training Culture publicado en la revista 
Society and Animals, 23 (1). Este artículo de-
muestra cómo el entrenamiento del perro está 
cada vez más influido por ideas pedagógicas 
innovadoras centradas en la interacción hom-
bre-animal, destacando que el entrenamiento 
de los perros, en función de sus fines, está in-
tegrado por tres componentes estrechamente 
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relacionados: A) conferir elementos de carácter 
humano, B) atribuir acciones o cualidades ani-
males y, C) aportar habilidades y competencias 
para ser usado como instrumento de apoyo.

En virtud de ello, la categoría A) parte del 
principio en el cual el canino y el hombre 
crean una relación igualitaria, al igual que 
cooperativa entre ambos, mientras que en la 
B) predomina una doctrina de jerarquía donde 
el humano da las instrucciones y el animal se 
limita a obedecer. En otras palabras, se podría 
decir que mediante el adiestramiento se busca 
otorgar al perro ciertas conductas humanas, y 
en el individuo la tecnificación de prácticas que 
conducen al uso eficiente de los caninos como 
instrumentos de apoyo. 

Lo anterior coincide con García (2004), quien 
propone el método de adiestramiento cogni-
tivo emocional, el aprendizaje es dinámico, el 
conocimiento se gestiona como un sistema de 
estructuras organizadas y emocionales que 
provocan cambios en la estructura mental del 
perro, esto contrasta con Miklósi et al. (2003), 
quien propone que el perro desarrolló habili-
dades cognitivas para interpretar la mirada y 
las expresiones gestuales de los humanos. Al 
respecto, Thorn et al. (2015) sugiere que la 
relación humano y perro tiene un beneficio 
mutuo; para Bäcklund y Koski (2015), es cla-
ra la manifestación de una acción vinculante 
entre humanos y caninos; sin embargo, sigue 
siendo escaso el planteamiento propiamente 
pedagógico para formar K9.

La pedagogía, el eslabón perdido en   
la formación K9

A juicio de Dewey y Hinchey (2019), la educa-
ción comienza desde el nacimiento y sigue en 
constante cambio durante toda la vida; para 
Douglas et al. (2005), refiriendo a Dewey, la 
escuela es el epicentro para integrar el cono-
cimiento teórico y el experimental a través de 
la práctica. Amundarain y Pérez (2020) señalan 
que el aprendizaje experiencial se construye 
con la realidad social y biológica. Atkinson 
(1991) explica que un sujeto aprende a partir 
de una experiencia. Nussbaum (2010)-afirma 
que el ciudadano del futuro no puede ser una 
mente aislada del mundo, inconsciente de 
la realidad y menos indolente ante los efec-

tos que provoca sobre él. Goleman y Senge 
(2018), coinciden en que la educación para la 
vida involucra lo ético y lo bioético, lo siste-
mático y lo universal. Bartle (2021) sostiene 
que el aprendizaje en adultos se vale de las 
experiencias y autoaprendizaje. Para Freire 
(1921-1997, citado en Universidad Pedagógica 
Nacional [UNIPE], 2016), el estudiante se educa 
para empoderarse de su propia vida, historia, 
cultura, reinventarse para sí y para los demás. 
Según Cabaluz-Ducasse (2016), la corriente 
crítica social y de la liberación, se sustenta 
en el diálogo y la pregunta; la educación es el 
medio liberador de los individuos.

Articulación del saber pedagógico y 
entrenamiento canino: campo prematuro

Lo anterior, confirma lo expuesto en el pro-
blema frente a la existencia de una fractura 
manifiesta que distancia, por un lado, el saber 
pedagógico; y, por el otro, el entrenamiento 
K9. La primera, se centra el problema de la 
enseñanza-aprendizaje entre humanos; la se-
gunda, al problema de entrenar perros. Signi-
fica, entonces, que no es fácil hallar un punto 
de encuentro entre pedagogía y entrenamiento 
canino, esto ocurre quizá al escaso desarrollo 
de programas académicos acreditados, que 
posean la capacidad articuladora de estos dos 
saberes; por otro lado, la predilección que hace 
el entrenador por el perro, sobre las personas 
que participan en los programas para formar K9.

Representaciones docentes dentro   
de un programa académico K9 

En cuanto al propósito de identificar las prácticas 
pedagógicas de los docentes responsables de 
las asignaturas de fundamentación práctica 
de un programa para formar K9, en términos 
generales, la nube de palabras evidenció que 
los docentes resaltan al canino, método de en-
trenamiento, infraestructura, bienestar, docente, 
estudiante, lo cual se confirma con el análisis de 
sentimientos, donde los entrevistados concuer-
dan en la necesidad de estrategias actualizadas y 
dignificación del perro durante el entrenamiento.

Metodologías pedagógicas actualizadas: a conti-
nuación, se muestran las representaciones más 
relevantes para los docentes, correspondiente 
a las estrategias más actualizadas (figura 4).



110

Gabriel Antonio Bohórquez, David Orlando Gutiérrez Guauta
Revista Logos Ciencia & Tecnología, 15(1): 100-121

Figura 4
Metodologías actualizadas desde la perspectiva docente

Nota. Elaborado a partir de la entrevista a docentes en la herramienta https://app.diagrams.net/

Frente a lo anterior, se halló alta coincidencia 
entre el discurso de los entrevistados y lo 
plasmado por algunos autores con respecto a 
metodologías actualizadas. Para Romero et al. 
(2022), adiestrar caninos implica entablar con-
venios con centros de investigación y sectores 
donde impacta el canino. Concuerdan Rojas 
et al. (2020), para quienes la formación K9 
requiere de investigación científica, sistemas 
sólidos de evaluación, protocolos validados y 
tecnología apropiada. Según Cardona (2021), la 
cuarta revolución industrial integra: desarrollo 
tecnológico de las TIC, Internet de las cosas, 
impresión 3D, realidad virtual y aumentada, in-
teligencia artificial, robótica, big data y analítica 
de datos (p. 48). Amundarain y Pérez (2020) 
consideran que el diálogo con la realidad social 
y biológica genera nuevo conocimiento.

Dignificación de los caninos

Frente a la dignificación animal, los entrevis-
tados concuerdan mutuamente con los plan-
teamientos de algunos autores. Para García 
(2018), la satisfacción del cliente se cimienta 
en el bienestar canino. Sánchez (2019) afirma 
que un ambiente saludable para caninos es fun-
damental. Torres (2012) concibe que el trabajo 

con caninos implica sinergia positiva entre 
perro y manejador. Cacua (2020) refiere que 
la actuación ética significa reconocer y respe-
tar la dignidad de cada ser por su condición 
de naturaleza. Mellor (2016) asevera que el 
bienestar animal tiene como objetivo promover 
placer, confianza, actividad física y comodidad. 
Clegg et al. (2021) expresa que para medir la 
calidad del bienestar animal, es necesario de-
sarrollar herramientas. A continuación, se cita 
lo descrito por los entrevistados respecto a la 
dignificación del canino (figura 5).



111

Formar equipos caninos K9 en seguridad: un arquetipo pedagógico diferencial educativo.
Revista Logos Ciencia & Tecnología, 15(1): 100-121

Figura 5
Dignificación de los caninos desde la perspectiva docente

Nota. Elaborado a partir de la entrevista a docentes en la herramienta https://app.diagrams.net/

Como se evidenció anteriormente, los entre-
vistados tienen presente el bienestar canino, 
hecho que fortalece el programa académico K9 
de la ESGAC, el cual debe corresponder con 
actividades específicas para desarrollar profun-
damente este concepto y lograr un liderazgo 
regional en bienestar animal.

En relación con los docentes

La calidad educativa tiene relación directa con 
el nivel profesional, experiencia y bienestar 
de los docentes, la OCDE (2018) promueve el 
aprendizaje permanente, incentivos y oportu-
nidades para el docente, esto facilita el atraer, 
tener, formar y retener docentes con las me-
jores calidades; según el Ministerio de Educa-
ción Nacional (MEN, 2017), en el Plan Nacional 
Decenal de Educación 2016-2026, la formación 
docente está fundamenta en el pluralismo, in-
clusión, equidad, derechos humanos, fomento 
de la investigación en educación y pedagogía 
(figura 6), apreciaciones de los docentes en-
trevistados.
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Figura 6
En relación con las expectativas docentes

Nota. Elaborado a partir de la entrevista a docentes en la herramienta https://app.diagrams.net/

el estudiante tiene un papel adaptativo en el 
proceso académico, en esta era, la tecnología 
es inseparable de la vida humana, por lo tanto, 
hace parte de la educación. Para Lévy (1999), 
la virtualización es un proceso que influye 
directamente sobre la inteligencia y el estilo 
de vida humana. Según Negroponte (1995), 
hay una transición de la era de los átomos a 
la era de los bits. Duffy y Ramos (2021) hacen 
un análisis sobre metaverso de Zuckerberg. A 
continuación, se presentan las posturas de los 
docentes entrevistados (figura 7).

En relación con los estudiantes

El estudiante es la razón de la educación, hecho 
que implica el máximo de capacidades para 
favorecer su aprendizaje. La UNESCO (2021) 
indicó que la educación inclusiva es el camino 
para la humanidad. Las Naciones Unidas (UN, 
2015) consideran que la educación reduce 
desigualdades y conflictos, esta debe articular 
lo teórico-práctico y orientarse hacia un estilo 
de vida sostenible; en consecuencia, Bedoya 
(2005) sostiene que la educación triunfa cuan-
do el docente tiene la capacidad para despertar 
en el alumno el verdadero deseo del conoci-
miento. Señalan Küper y Messner (1993) que 

Figura 7
En relación con los estudiantes

Nota. Elaborado a partir de la entrevista a docentes en la herramienta https://app.diagrams.net/
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En relación con el entrenamiento canino

Ahora bien, al comparar las respuestas de los 
docentes frente a referentes teóricos, en cuan-
to a entrenamiento canino, se evidencia cerca-
na coincidencia con algunos autores. Prada et 
al. (2020) sostienen que formar K9 involucra 
pruebas para medir la efectividad del canino. 
Rojas (2017) resalta la importancia de la validez 
y confiabilidad en las pruebas de entrenamiento 
canino; lo cual coincide con el entrevistado D4 
quien cita “desarrollo de un sistema de instru-
mentos de medición que evidencien el avance 
del binomio canino durante toda su etapa”, lo 
cual concuerda con el entrevistado D9 “contar 
con instrumentos de control parametrizados 
ayudará a mejorar los procesos de evaluación 
de certificación de los caninos”.

Según Villareal et al. (2018), un buen entre-
namiento canino implica selección genética, 
vínculo estudiante-canino, certificación y 
bienestar animal. Pryor (1985) afirma que el 
aprendizaje del perro surge de un excelente 
programa de estímulos reforzantes en el mo-
mento oportuno y sincronizados; al respecto, 

el entrevistado D10 señala la necesidad de “in-
vestigación en comportamiento canino y ope-
raciones del servicio policial”, en esta misma 
línea coincide el entrevistado D8 “comprender 
el comportamiento del canino… las formas de 
relacionarse con el ser humano, con otros ani-
males y con el entorno natural”, esto se articula 
con lo señalado por García (2018), quien sos-
tiene que es imperativo desarrollar un vínculo 
entre perro-manejador. Sánchez (2019) resalta 
la importancia de un ambiente saludable para 
el perro. Herrera (2009) sustenta que analizar 
fenómenos y hechos presentados donde se 
desempeñan caninos es crucial, en esto con-
cuerda el entrevistado D1 “un entrenamiento 
canino debe ser lo más próximo a los entornos 
reales”.

Como producto del análisis de los resultados 
del estudio, se presenta una estrategia peda-
gógica para formar K9, que comprende ocho 
dimensiones orientadas a desarrollar capaci-
dades en el campo docente, estudiante, cani-
nos, investigación, infraestructura y cobertura 
(figura 8).

Figura 8
Propuesta estrategia para formar K9

Nota. Propuesta de una estrategia para formar K9. Elaborado en https://app.genial.ly/editor/6179b511add3600da248dd53
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• Conclusiones

Conforme a las premisas, se pudo inferir que 
la formación K9 es un arquetipo diferencial a 
cualquier otro programa académico, se funda-
menta principalmente en cuatro constructos: 
el primero, aquello que los autores Durkheim, 
Weber y Husserl, denominaron en su orden, 
hechos sociales, acciones sociales o fenóme-
nos, proposiciones del cual se derivan sucesos 
criminales (Rodríguez et al., 2019); el segundo 
constructo son los desastres naturales (Bae-
na, 2011), como terremotos, deslizamientos, 
huracanes e inundaciones; circunstancias que 
producen necesidad básica de seguridad y 
protección (Naranjo et al., 2021), para mitigar 
el riesgo de inseguridad surgen estrategias 
sociales, entre ellas, la formación de recurso 
humano para manejar cualquier evento de 
inseguridad, aquí surge el tercer constructo 
denominado saber pedagógico (Zuluaga et 
al., 2011), este involucra el proceso enseñan-
za-aprendizaje; y el cuarto constructo, es el 
entrenamiento canino que toma teorías del 
comportamiento y bienestar animal (Rojas et 
al., 2022). Es así como se gesta el arquetipo 
diferencial para formar K9.

Dentro de los hallazgos más importantes, se 
evidenció que los entrevistados sin importar 
el tiempo de antigüedad, dan prioridad al ca-
nino y junto a estrategias de entrenamiento, 
actualizadas, uso de tecnología, infraestructura 
adecuada y un componente importante para 
dignificar el papel del canino como ser sin-
tiente, lo cual contrasta con Bäcklund y Koski 
(2015), el entrenamiento del perro está siendo 
influenciado por ideas pedagógicas innovadoras 
centradas en la interacción hombre-animal, 
afirmaciones que coinciden con Stewart et al. 
(2015), los perros pueden desarrollar diversos 
dominios cognitivos.

La integración entre práctica pedagógica y 
formación K9 es algo emergente y tiene un 
largo camino por recorrer, ante tal situación 
es necesario el fortalecimiento de programas 
académicos de alta calidad en este campo, 
promoviendo un componente social, ambiental, 
bioético, digital, inclusivo, universal y sobre 
todo educativo, para enfrentar las llamadas 
megatendencias referidas por la OECD (2019), 
los planteamientos de la era planetaria, diná-
mica, incierta, y compleja como lo propone 

Morin et al. (2002); en este mismo orden, re-
tomar los postulados de Dewey (1995) quien 
promovió la necesidad de enseñar desde el 
presente para el futuro, para que el individuo 
pueda autoconstruirse y construir sociedad, 
bajo virtudes éticas y de libertad. Menezes 
y Santiago (2014) afirman que la propuesta 
educativa puede orientar la construcción de 
un currículo emancipador, ético, articulado 
plenamente a los modelos humanista y cons-
tructivista (Suárez, 2000). 

Este modelo de práctica pedagógica para 
formar K9, debe incorporar el concepto de 
Knowles et al. (2005), educación para adultos, 
las premisas de Nussbaum (2010), la educa-
ción tiene el deber de hacer comprender al 
estudiante que es un ciudadano del mundo. 
Zembylas y Karahasan (2017) argumentan 
que todo proceso de enseñanza aprendizaje 
está obligado a conocer la memoria y las re-
presentaciones de sus estudiantes y docentes; 
por su parte, Zembilas (2022)-concibe que se 
debe desarrollar una pedagogía sustentada 
en la crítica y el cuestionamiento, despertar 
emocionalidades, solidaridad y empatía como 
instrumento para una verdadera educación.

Finalmente. Se debe incorporar una serie de 
ejes superlativos para fortalecer al docente 
formador K9 en coherencia con lo planteado 
por Dewey, la UNESCO, OCDE y MEN, entre 
estos, manejo de las TIC, bioética y dignidad 
humana, perspectivas de la dinámica global y 
universal, sentimiento hacia la protección de 
la biodiversidad, cultura ciudadana, ética e in-
tegridad, investigación, propiedad intelectual, 
dominio de mínimo un segundo idioma, habili-
dades matemáticas, creatividad, pensamiento 
crítico y complejo, multiculturalidad, evaluación 
de la enseñanza, emprendimiento, pedagogía, 
andragogía y didáctica, manejo de pandemia 
o situaciones de crisis locales o globales, in-
tercambio de experiencias entre lo rural y lo 
urbano, lo nacional y lo internacional, trabajo 
en equipo y gestión educativa.

La principal limitación del presente estudio se 
relaciona con el acceso a los docentes de las 
asignaturas de fundamentación práctica del 
programa, por tratarse de un modelo único 
en todo Colombia y en la región de América. 
Igualmente, fue muy complicado hallar publi-
caciones de prácticas pedagógicas específicas 
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donde se articulen al docente, estudiante y 
canino.

Para terminar, es preciso indicar la necesidad 
de realizar futuros estudios abordando otros 
programas para formar caninos, aunque estos 
no tengan la denominación de técnico profesio-
nal; y, por otro lado, se podría replicar el mo-
delo del presente estudio en programas para 
formar otro tipo de personas y animales en 
paralelo, como es el caso de caballos y jinetes.
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