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INTRODUCCIÓN 

El proceso de enseñanza-aprendizaje en el contexto universitario exige cambios, ya que 

el enfermero de hoy debe estar adecuadamente preparado para operar en una 

sociedad cambiante, to cuat implica fa capacidad de auto aprendizaje y et dominio de 

una serie de competencias que van más allá de la mera memorización de información, 

se sugieren cambios en la manera de abordar el proceso de enseñanza aprendizaje en 

pos de aprovechar adecuadamente las potencialidades de los estudiantes. Esto implica 

pasar a verlos como sujetos capaces _para construir nuevos conocimientos y de hacerse 

cargo de los ya acumulados (Coloma, 2005). 

La relación comunicativa que el docente establece con sus estudiantes y la planeación 

de los proceso curriculares define su rol profesional de guía de aprendizajes o 

conductor de contenidos; el tipo de desempeño en la ejecución de currículo del profesor 

puede influir positiva o negativamente en la participación de los aprendices, y facilitar o 

dificultar la práctica reflexiva y construcción colaborativa entre los actores del aula 

(Cabrera, 2003). 

En otras palabras, la lntencionalidad en la ejecución de los procesos curriculares es 

imperativa. Es decir, constituye una herramienta para generar significados y fomentar 

niveles de aprendizaje. Por consiguiente, la investigación de los profesores sobre su 

práctica pedagógica podría constituirse en una herramienta que le pennita comprender 

y mejorar su desempeño, La macroeconomia puede ser utilizada para analizar cuál es 
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la mejor manera de influir en objetivos educativos como por ejemplo hacer crecer la 

economía, conseguir la estabilidad de precios, fomentar el empleo y la obtención de una 

sustentable y equilibrada balanceada , su actitud y sus estrategias para elevar niveles 

de aprendizaje de los estudiantes (Stenhouse, 1984). Dicho de otra manera, la forma en 

la cual el docente interactúa con sus estudiantes depende en gran parte de la 

intencionalidad de sus procesos pedagógicos y desarrollo del currículo. El tema del 

presente estudio tiene el interés a describir el discurso utilizado por el docente como 

mediación en el fomento del aprendizaje de los estudiantes, a la luz de la lingOlstica 

sistémico-funcional de Halliday (1978). 

Por una parte, la comunicación ha tenido un proceso de desarrollo desde el antiguo 

modelo lineal hasta los nuevos planteamientos que surgieron desde la antropología y 

los planteamientos de Bateson, luego desde la psiquiatrla con los postulados de 

Watzlawick y la formulación de la teoría general de la Semiótica de Umberto Eco 

(Winkin 1981 ). 

Se plantea entonces, la comunicación como un proceso circular, inherente a la cultura, 

con, distintos contextos de signiflCados compartidos por quien codifica los mensajes con 

alguna intencionalidad como por quien interpreta dándole sentido y generando una 

respuesta. 

En este contexto, el docente se ve enfrentado hoy dia a un cambio de era donde el 

elemento central gira en tomo a la información, y los medios de comunicación masivos 

ya no generan mensajes dirigidos a la masa, sino que generan discursos para ciertos 
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tipos de poblaciones para influir en ellos generando lo que se denomina la cultura del 

fragmento y que corresponden a las nuevas generaciones a la cual el docente está 

llamado a educar. 

Además el discurso es considerado como una herramienta de comunicación para 

construir e interpretar significados en el contexto social del aula de clase; con la 

descripción del discurso del estudiante, se logrará evidenciar la forma cómo el docente 

interactúa con sus estudiantes, y promueve el aprendizaje, al igual de observar los 

elementos curriculares utilizados por el docente para establecer relaciones con el 

aprendizaje de estos. 

Para tales efectos, se hace necesario que precisemos el marco teórico y conceptual 

que servirá de fundamento al análisis de los datos. En este orden de ideas, nos 

ocuparemos de: la conceptualización de educación y la calidad de la misma; las teorfas 

curriculares, la comprensión de los procesos académicos curriculares mediados por el 

lenguaje, fundamentado en la teorfa de Halliday; la evaluación del aprendizaje; el 

discurso del estudiante como interacción lingüística; El aprendizaje según Vigotsky y 

Giordan, los niveles de aprendizaje y evaluación en el aula. 

De otra forma, el contexto pedagógico en educación, en donde esta inmersa 

enfermería, se da por la interacción entre el docente, el estudiante, los medios y las 

herramientas utilizadas en el proceso ensenanza-aprendizaje, compenetrados por un 

modelo pedagógico. 



1. TEMA:

Curriculo y formación 

2. TITULO:

Discurso del docente como mediación en el fomento del aprendizaje de los estudiantes 

de una universidad de Barranquilla 

3. PLANTEAMIENTO Y DESCRIPCION DEL PROBLEMA

El escenario universitario presenta un reto, mejorar la calidad en los procesos de 

ensenanza- aprendizaje y una de las formas es mediante el análisis discurso del 

docente y la mediación en la formación del estudiante de enfermerla. 

El quehacer educativo exige un planteamiento sistemático y continuo que oriente con 

claridad hacia la experiencia de una relación teórica- practica integrada y constante en 

el proceso ensenanza aprendizaje, con la construcción curricular la institución plasma 

su concepción de educación, y permite la previsión de lo que hay que hacer para 

posibilitar la formación de los educandos, explicar los fenómenos que le plantea su vida 

diaria y los ubique realmente en el trabajo pedagógico. 

Al definir el currlculo en enfermerla el docente debe resolver la finalidad, los propósitos 

y el sentido de la formación en enfermería. 
' 
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¿A quien forma? 

¿Para qué forma el programa? 

¿ Qué tipo de profesional o ciudadano se desea formar? 

Entendido el currlculo como la caracterización de los propósitos, los contenidos, la 

secuencia, el método, los recursos didácticos y la evaluación. Si se retoma a la 

pregunta principal que indica, resolverla implica que el docente reflexione en qué busca, 

hacia dónde va, de qué manera incide en la formación del campo del saber, en 

enfermería; para esto, debe tomar elementos pedagógicos, con una postura ante los 

conceptos de individuo (hombre) y colectivo (sociedad). 

La experiencia muestra que la mayor parte de docentes privilegian las preguntas ¿a 

quién voy a ensenar?, ¿Cómo voy a ensenar? ¿Qué voy a ensenar? y ¿con qué lo voy 

hacer?, muy pocos se plantean el sentido y la finalidad de la educación, la secuencia de 

contenidos y caracterfsticas de la evaluación. 

De otra parte, la universidad, en su estado actual, esta experimentando un "despertar", 

por cuanto ha entendido que su papel en la sociedad es formar profesionales 

investigadores, competentes, idóneos para enfrentar la problemática social y los retos 

surgidos de esta. Además, asf lo exige el contexto del mundo globalizado, que reclama 

una universidad comprometida con la problemática social, los avances tecnológicos y la 

apertura económica y social. Dicho dé otra manera una institución que sea flexible, a 
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tono con los estándares internacionales y capaces de evolucionar sin perder la 

continuidad con su pasado. 

Tomando como referencia el estudio del análisis discursivo que hace Maria Cistina 

Martfnez (1.994) en donde manifiesta que el discurso permite tomar conciencia de como 

el lenguaje es utilizado para realizar actos comunicativos especlf1COs que se traducen 

en conocimiento. 

Por todo lo anterior y buscando siempre el mejoramiento continuo se considera 

pertinente analizar las características del discurso utilizado por el docente y la relación 

con el fomento del aprendizaje de los estudiantes del programa de Enfermerla de la 

universidad simón bolivar, permitiendo este proceso que el programa reciba aportes 

para su revisión y renovación curricular permanente. 

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores se plantean loa siguientes 

interrogantes. 

• ¿Cuéles son los rasgos discursivos del docente que orientan el desarrollo del

aprendizaje de los estudiantes del programa de enfermerla de tercer semestre de

la asignatura de cuidados básicos?
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• ¿Cuáles son los elementos curriculares utilizados por el docente que contribuyen

el desarrollo de altos niveles de aprendizaje en los estudiantes de enfermerfa de

tercer semestre de la asignatura de cuidados básicos?

• ¿Cuáles son las caracterfsticas del discurso de los estudiantes de enfermerfa de

tercer semestre de la asignatura de cuidados básicos que evidencian altos

niveles de aprendizaje?

3.1 Identificación del problema 

La educación, dentro del contexto universitario, supone una situación comunicativa y 

un fenómeno de tipo colectivo. Las peculiaridades lingülsticas que tienen lugar dentro 

de las aulas son fundamentales para explorar el modo en que se produce el aprendizaje 

dentro de la dimensión colectiva. 

El lenguaje en el aula es pues es un vehfculo a través del cual se transmiten los 

saberes escolares, un portador de formas particulares de comprender e interpretar la 

realidad y finalmente, un contenido que debe ser aprendido por los alumnos para 

desempenarse con eficiencia en el entorno. 

A diferencia de lo que sucede en otros contextos, la comunicación en el aula esta 

determinada por un flujo particular de las conversaciones, éstas no son independientes 

ni simultáneas, sino que se sostienen a través del eje directivo del docente que las 

orienta hacia metas preestablecidas. En este sentido, se observa que las práct•�· _ 
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discursivas del aula reflejan el carácter homogeneizador y normalizador de los procesos 

de aprendizaje. El proceso particular de la comunicación dentro del aula, 

consecuentemente incide en los procesos de aprendizaje y de construcción cognitiva. 

En ese orden de ideas se pretende identificar el tipo de profesional de enfermería que, 

partiendo de un modelo de curriculo de corte socio-critico, permitan establecer sus 

características, en relación a otros tipos de curriculos. 

Por esto se trata de afianzar el modelo pedagógico llevado en los programas 

académicos de enfermería, cuya prioridad se centra en el desarrollo del pensamiento y 

la creatividad, en la acción, la manipulación y el contacto directo con el sujeto; es decir, 

que el programa se apoya para el proceso formativo de sus estudiantes en los 

diferentes paradigmas dentro de los cuales se orienta la búsqueda de necesidades 

biopsicosociales y humanísticas del ser humano para satisfacerlos dentro de una 

realidad social , transformando la estructura de las relaciones sociales; argumentos que 

se plasman en la misión y visión de los programas académicos, que ofrece esta 

universidad. 

Además, teniendo en cuenta que el ser humano se desarrolla y se desenvuelve en una 

determinada estructura económico-social, constituida por componentes o elementos 

interdependientes o interactuantes que funcionan de una manera integrada para lograr 

propósitos que ayuden a mejor el desempefto y calidad de la formación de los 

estudiantes del programa de enfermería. 
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3.2Definici6n del problema 

la educación es un proceso publico de negociación y creación cultural que se realiza 

básicamente a través del discurso (Edwards, 1990 y Bruner, 1988; citados en candela 

2001 ), estudiar la relación entre este y los procesos educativos implica adoptar una 

postura interpretativa además de descriptiva. 

El discurso supone comunicación y construcción social, puesto que se encuentra 

inmerso en el contexto de interacción (stubb, 1983).EI papel del lenguaje en los 

contextos educativos es fundamental ya que mediante el se vislumbra la representación 

de conocimiento, estados mentales y la comunicación en dichos contextos (candela 

,2001 ), asf mismo el lenguaje se constituye en la posibilidad o no de derivar aprendizaje 

de los que se expresan discursivamente. 

La experiencia indica que los estudiante de enfermería presentan dificultades con su 

aprendizaje en la asignatura de cuidados básico de la atención de enfermerla de tercer 

semestre, lo cual requiere que los estudiantes reflexionen y adquieran las competencias 

en el ser , saber , hacer y saber convivir. 

Cabe anotar que por ejemplo en las diferentes áreas del conocimiento, donde se puede 

emplear un lenguaje especializado que intenta parecerse al lenguaje que se utiliza en 

esas áreas del saber y que tienen poco que ver con el lenguaje cotidiano utilizado por 
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los estudiantes, los problemas de comprensión se hacen evidente porque los niveles de 

lenguaje se hacen diferentes. 

3.3Generalizaci6n del problema 

La calidad de la educación durante muchos anos ha estado supeditada al crecimiento 

cuantitativo, hoy la calidad de la educación se esta planteando no solo como aumento 

en cobertura a partir de la formulación de una politica, sino como objeto de 

investigación en búsqueda de su reconocimiento como una necesidad social. 

Si bien se reconoce que prácticamente en todos los planes educativos de los últimos 30 

anos, por lo menos destacan como una de sus polfticas el mejoramiento de la calidad 

de la educación, así mismo se observa, que en gran medida, no se ha superado el nivel 

de la formulación de politicas en términos de reformas y contrarreformas al sistema 

educativo. 

En tal sentido se pretende contextualizar el problema de la calidad de la educación a 

partir de una visión general de la crisis mundial educativa, manifestaciones de la misma 

en América Latina, para desencadenar en la situación colombiana. Para Philips H. 

Coombs conocido tratadista de la crisis de la educación en el ámbito mundial, la crisis 

creció poco a poco en la década del 50 - 60 y desde entonces se ha ido intensificando 

como factores fundamentales de la crisis: 

-13-



Cambios acelerados a partir de la segunda guerra mundial en lo económico, político, 

cultural, social que generan nuevas necesidades de aprendizaje y desafíos para los 

sistemas educativos. 

Expansión cuantitativa con descuido de los cambios cualitativos necesarios, esto es, 

asumir la expansión de la educación como factor de crecimiento económico La 

macroeconomfa puede ser utilizada para analizar cuál es la mejor manera de influir en 

objetivos polfticos como por ejemplo hacer crecer la economia, conseguir la estabilidad 

de precios, fomentar el empleo y la obtención de una sustentable y equilibrada balanza 

de pagos. La macroeconomia puede ser utilizada para analizar cuál es la mejor manera 

de influir en objetivos políticos como por ejemplo hacer crecer la economfa, conseguir la 

estabilidad de precios, fomentar el empleo y la obtención de una sustentable y 

equilibrada balanza de pagos. Con la promulgación de la ley general de educación en 

1994, la educación en nuestro pafs toma una connotación diferente a la que se trata 

antes de entrar en vigencia esta. El articulo 1 º de la ley en mención define "la educación 

como un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se 

fundamenta en una función integral de la persona humana, de su dignidad, de sus 

derechos, de sus deberes• (ley General de educación, Art. 1.994). 

En el orden global el problema de la calidad de la educación se ubica en el primer 

plano de la agenda educativa. la declaración mundial sobre la educación para todos , 
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jomtien , titulada " concentrar su atención en el aprendizaje sostienes que el incremento 

de la posibilidad se convierte en un desarrollo genuino del individuo y de la sociedad , 

dependiendo en definitivas de que los individuos aprenden verdaderamente como 

resultado de esas posibilidades , esto es adquirir conocimientos (Jtiles, capacidad de 

raciocinio, actitudes y valores. 

En consecuencia, la educación debe centrarse en la adquisición y en los resultados 

efectivos del aprendizaje, en vez de prestar exclusiva atención al hecho de matricularse, 

de participar de forma contin(Ja y obtener certificados finales (Agenda educativa). 

Dentro del contexto de desarrollo de la educación, en lo concerniente a procesos de 

optimización del aprendizaje apoyado en habilidad es cognitivas tales como la 

obseNación, la comparación , análisis , slntesis entre otras , no hay que perder de vista 

la calidad de la educación atendida como la eficiencia, la eficacia, y la efectividad del 

sistema educativo con relación al contexto socio cultural y su trasformación con relación 

a las exigencias del mundo actual en el que nos encontramos inmersos. 

3.4 Identificación, definición, y descripción de los rasgos del problema 

Con la entrada en vigencia del modelo anglosajón en el currlculo colombiano, la 

economía se vincula al proceso educativo y formativo, en consecuencia se presume 

que tal enfoque afecta el aspecto humanista del profesional de enfermerfa ; la facultad 

se preocupa por lanzar al mercado a estos profesionales, centrados en esa directriz, 
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sin embargo, otras, en su autonomia, prefieren utilizar modelos curriculares alternos, 

que permitan contrarrestar de alguna manera estas eventualidades y que por el 

contrario, al mercado laboral lleguen profesionales de corte ético y humanos que le 

aporten a la sociedad como al individuo mismo. 

Cabe senalar también que los intereses de la educación en Colombia se han 

concentrado básicamente en otros aspectos del proceso educativo (estudiante, 

estrategias curriculares, politicas educativas, contenidos, deserción escolar, cobertura, 

etc.), dejando un poco de lado el tema del discurso en al aula. De hecho, el proceso de 

ensenanza-aprendizaje se ha investigado bastante desde la psicologfa educativa, 

centrando el objeto de estudio básicamente en las distintas variables que afectan el 

rendimiento escolar y particularmente el comportamiento del educando. Pero, ¿qué ha 

pasado con el discurso del docente en el aula, los procesos evaluativos y los niveles de 

aprendizaje? Los estudios estén orientados a analizar a los sujetos del proceso por 

separado como por ejemplo: los estudios sobre concepciones de aprendizaje desde la 

perspectiva del maestro, y los relacionados con el aprendizaje a partir de los resultados 

de los estudiantes en pruebas. 

Ahora bien, todo proceso de aprendizaje requiere de un estimulo una "motivación 

intrfnseca" que lleva al individuo a interesarse por el aprendizaje tal como lo plantea 

Tishman, Perkin y Jay (1994) un aula para pensar. 
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El discurso en enfennería es de vital importancia debido a que esta área o profesión se 

espera que el estudiante se forme integralmente en la adquision de conocimientos y 

competencias que le permitan ejercer su actividad profesional. 

3.5Antecedentes lnvestlgatlvos 

En diferentes épocas y países se han realizado estudios sobre los profesionales de 

enfermería a nivel de doctorado, maestría, especialización, pregrado artfculos en 

revista y otros los cuales se enuncian en el orden presentado 

1. D'Angelo, O. Planes y proyectos de vida en el desarrollo profesional de jóvenes

trabajadores. Propuesta de un enfoque integrativo-psicosocial y de personalidad.

(Resumen de Tesis por el grado de Doctor en Ciencias Psicológicas) CIPS. A.

Ciencias. 1993.

2. Guippenenréiter, Y. El proceso de formación de la psicología marxista: L.

V19otski, A. Leontiev, A. luria. Ed. Progreso. Moscú. 1989.

3. González, F. Motivación profesional en adolescentes y jóvenes. Ed Ciencias

Sociales. La Habana. 1982.

4. González, V. Niveles de integración de la motivación profesional. Tesis

presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Psicológicas. La

Habana ,1989.
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5.. Gonzátez. F. Personalidad. salud y modo de vida. Fondo Editorial de 

Humanidades y Educación. Universidad Central de Venezuela. 1992. 

6. González,F.Teoría de la motivación y práctica profesional.Ed.Puebto y

Educación. La Habana , 1995

7. Femández, B. y otros. Unidad de orientación estudiantil (UOE): un modelo de

atención psicopedagógica al nuevo ingreso en ciencias médicas. Ponencia

presentada en el I Taner Iberoamericano de Educación Sexual y Orientación

Psicológica. La Habana. 1993

8. !barra, L. La motivación hacia la profesión. Un estudio en jóvenes universitarios.

En Investigaciones acerca de la formación de las nuevas generaciones.

Universidad de la Habana, Fac. de Psicología, 1990.

9. González, V. Motivación profesional y personalidad. Universidad de Sucre. 1994.

10. Barroso Romero, Zoila y Julia Maricela Torres Esperón . Fuentes teóricas de la

enfermería profesional. Su influencia en la atención al hombre como ser

biopsicosociaL En :Revista Cubana de Salud Púbüca ,v27n1,La Habana ene-jun

2001 .

11. Bello Femández, Nílda L.,María C. Fenton Tait y M. Magdalena Zubízarreta

Estévez. "Elementos de transformación y humanización de la enseñanza de

Enfermería Universitaria". Cuba. 1976-2006 Instituto Superior de Ciencias

Médicas. Rev Cubana Enfermería, 2007.

12. Berdayes Martinez. Daisy. Referentes metodológicos en el diseño curricular de la

Licenciatura en Enfermería. Una propuesta novedosa. Instituto Superior de
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Ciencias Médicas de La Habana. Centro Nacional para el Desarrollo de la 

Docencia de Enfermeria. 

13. Castellanos, B. Estrategia heurfstica del proceso de orientación. Articulo

mimeografiado. La Habana. 1996.

14.Capote González, A .Consideraciones acerca de la subjetividad. Articulo

cientifico mimeografiado.
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Todos esos estudios sobre la identidad profesional ha sido en mucho tiempo una 

categorfa que ha inspirado a cientos de investigadores, quienes las han enfocado desde 

diferentes situaciones y posiciones teóricas; lo cual es un gran escenario porque ofrece 

situaciones complejas de explicar por lo que se hace necesario continuar trabajando 

sobre la temática citadas, por las diversas contradicciones que se presentan y pueden 

alimentar el desarrollo de la sociedad, del individuo y de las instituciones universitarias. 
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4. Objetivos

4.1. General 

•- Determinar las características del discurso utilizado por el docente para fomentar el 

desarrollo de los niveles de aprendizaje en los estudiantes de enfermería. 

4.2. Especltlcos 

• Caracterizar los rasgos discursivos del docente que fomentan niveles de aprendizaje

en los estudiantes de enfermería.

• Describir los niveles de aprendizajes que evidencian los estudiantes de enfermería.

• Construir e implementar una propuesta.
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S. Justificación

El papel del lenguaje en los contextos educativos es fundamental ya que mediante él se 

vislumbra la representación de conocimientos, estados mentales, y la comunicación en 

díchos contextos (Candela, 2001). Asimísmo, el lenguaje se constituye en la posibilidad 

o no de derivar aprendizaje de lo que se expresa discursivamente. A este respecto,

Candela señala que desde los estudios de la psicología genética el lenguaje es un 

medio para expresar las representaciones mentales, una postura que subraya lo ya 

expresado por Vig_otsky (1973), quien afirma que el lenguaje ayuda a estructurar la 

mente. Es decir, a través del lenguaje nuestro conocimiento se organiza y reorganiza, a 

medida que vamos incorporando nueva información que se sitúa en alguna parte de 

nuestra estructura cognitiva, y debida a la novedad de su significado, no se puede 

anclar de forma completa en ningún sitio de nuestra mente (Garzón, 2007). 

A este respecto, los resultados de las investigaciones llevadas a cabo por el Colectivo 

Urdimbre (Moss, Mizuno, Ávila, Barletta, Carreña, Chamorro y Tapia, 2000, 2003) sobre 

el lenguaje de textos escolares de Ciencias Naturales y Sociales y su influencia en los 

procesos de aprendizaje, señalan que los textos escolares presentan dificultades 

discursivas relacionadas con doble negación, unidades textuales insuficientes, 

incompletud en los constituyentes informativos, ausencia de agencialidad y 

modalización. Esto, aunado a la ausencia de relaciones cohesivas, contribuye a la 

realización de un discurso impersonal y estático en el aula, que tiende a privilegiar un 

aprendizaje memorístico (Moss et al, 2000). Situación que se toma más preocupante 
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por el rol pasivo que juega el docente ante estas dificultades, quizá porque no es 

consciente de su presencia o sencillamente porque no se preocupa de analizar y 

preparar los textos que serán leídos por los estudiantes. 

Entonces, fa importancia del anáfísís del discurso, tanto escrito como oral, estriba en el 

hecho de que éste: 

"( .. .} permite tomar conciencia de cómo el lenguaje es utilizado para realizar actos 

comunicativos especlficos en un género discursivo particular, relacionando el texto con 

un contexto, con una intención comunicativa, con la información, lo cual se traduce en la 

construcción de una unidad discursiva coherente" (Martínez, 1994: 75). 

En este orden de ideas, un área de gran relevancia para la investigación en el aula, 

como señala Candela (2001 ), es el de estudios sobre el lenguaje que se emprenden 

desde la lingüística y la sociolingüística, enfoques socio cognitivos, el análisis del 

discurso en sus variadas orientaciones, hasta las perspectivas etnográftcas o 

etnometodológicas. Esta importancia se debe al hecho de que la mayor parte de la 

enseñanza de los docentes, y una gran parte de las formas cómo los estudiantes 

exhiben lo que saben, se realiza en el aula a través del lenguaje oral (Cazden, 1991). 



Por lo anteriOr, al analizar y evaluar los procesos currículares aplícados por el docente y 

relacionarlo con el aprendizaje de los estudiantes, determinamos teóricamente su 

pertinencia rigurosidad y objetivad de las practicas curriculares, actuales para 

aproximamos a la realidad, y a la comprensión del proceso de formación como hecho 

social. 

Al ejecutar este proyecto, servíría de apoyo de una manera sería y objetiva en la 

evaluación permanente como proceso y herramienta del rediseño curricular, pues se 

podrá establecer en que medida se cumple los planes curriculares y determinar su 

relación con el aprendizaje de los estudiantes lo que constituye un punto de partida para 

la retro-alimentación y de las acciones de mejoramiento pertinentes. 

En el largo plazo, a nivel nacional, contribuirá con el meioramiento de la Educación 

Superior en Colombia, específicamente en el campo de las ciencias de la salud. 

En primera instancia, se está haciendo un aporte a la Universidad Simón Bolívar, 

contribuye al mejoramiento de las prácticas y discursos curriculares en el campo de las 

ciencias de la salud. 

De manera similar, contribuye al mejoramiento de las prácticas curriculares y se llevan a 

cabo en el Programa de Enfermería de la Universidad Simón Bolívar en Barranquilla. 



6. Marco de Referencia

6.1. Marco histórico institucional 

La universidad Simón Bollvar desde la perspectiva de la acción educativa promueve la 

formación integral con sentido de identidad institucional que reafirma, en el presente, el 

valor del pensamiento y la obra de el Libertador Simón Bolívar. Sus principios (valores 

intrínsecos) e ideas fundamentales son las bases filosóficas e ideológicas que 

presentan el marco referencial de la prádica educativa. 

Misión del programa de enfenneria 

La facultad de Enfermeña de la Universidad Simón Bolívar, creada como un espacio de 

reflexión del saber, científico, técnico, humanístico y ético, impulsa la formación 

personal y profesional; defensores de la vida y la salud como derechos fundamentales 

del ser humano, promueve la cultura sanitaria, teniendo como fundamento el ideario 

bolivariano en la búsqueda de una sociedad libre, justa y solidaria; propende por el 

desarrollo de valores, actitudes y destrezas, que permitan liderar la atención y el 

cuidado coledivo y participativo en salud con acciones de promoción y prevención, 

tratamiento y rehabilitación, vivenciadas, en los ciclos vitales individuales, familiares y 

comunitarios de los diferentes grupos sociales en los diversos escenarios. 
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Visión del programa de enfermería 

El talento humano de Enfermeña estará en capacidad de ejercer la profesión en los 

diferentes ámbitos enmarcados en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, 

ajustados a los cambios del perfil epidemiológico de las poblaciones, a la mayor 

complejidad de los sistemas y servicios de salud, a la calidad y disponibitidad de la 

información según los adelantos técnicos, tecnológicos, científicos e investigativos que 

conllevan at mejoramiento de tos estilos de vida. Examinará las respuestas de los 

diferentes actores sociales de la comunidad haciendo énfasis en la forma de las 

debilidades detectando factores de riesgo y promocionando factores protectores, en las 

actividades de planeación, prevención, protección de la salud y control del medio 

ambiente. Las tendencias de las situaciones en salud y su relación con las condiciones 

de vida serán el eje central de su perfil ocupacional, en las áreas asistencial, 

hospitalaria y comunitaria, gerencial, educativa e investigativa. 

Objetivos del programa de enfermería 

Formar profesionales de Enfermería humanizados, solidarios y líderes, con capacidad 

crítica y creativa para la aplicación del cuidado de enfermería, que le permita intervenir 

y resolver situaciones presentes en los contextos del sector salud y entorno. Integrar los 

fundamentos y principios epistemológicos, éticos y científicos que le permitan brindar 

cuidados de enfermería en los diferentes niveles de atención en salud durante la 

promoción de la salud, prevención de la enfermedad, tratamiento y rehabilitación del 
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individuo, familia, grupos y comunidades, en la búsqueda de proyectos y nuevos 

proyectos de atención en salud que incidan en estilos y condiciones saludables de vida 

de la población. en las áreas educativas, asistenciales, empresarial. investigativa y 

comunitaria. 

Perfil Profesional 

La F acuitad de Enfenneña de la Universidad Simón Bolívar, prepara un profesional 

capaz de proporcionar un cuidado de enfermeña, permanente, continuo, oportuno y 

humanizado; teniendo en cuenta los componentes biológicos y sus estilos de vida, el 

ambiente y su intervención en los sistemas y servicios de salud, para proteger, 

conservar y mantener la integridad, defender la vida y la salud como derechos 

fundamentales del hombre, familia, grupo y comunidades� para trabajar en fonna 

interdisciplinaria e independiente en el cuidado humanizado de la salud, tanto en 

instituciones del sector salud, como en lo educativo¡ comunitario y gerencial. 

Estar en capacidad de realizar investigaciones interpretando y analizando los problemas 

de salud local, regional, nacional e internacionalmente y a partir de ellos, proponer e 

implementar estrategias y proyectos tendientes al mejoramiento de la calidad de vida e 

interacción con otros profesionales. 

Conocer al ser humano, su naturaleza y su entorno, fortalece sus aditudes de respeto a 
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la verdad, a la vida, a la dignidad humana: un desempeño con responsabilidad, 

prudencia, justicia y libertad. 

Desarrollar la tolerancia, la creatividad y la estética para interactuar con otros al dar 

cuidado de Enfermería basado en principios de calidad en salud y enfermedad, con 

capacidad crítica y reflexiva en conocimientos científicos-técnicos-éticos y humanos, 

permitiéndole intervenir y tomar decisiones en la solución de problemas de salud, 

generando cambios en los diferentes niveles de atención en salud. 

Perfil Ocupacional 

El egresado del programa estará capacitado para brindar cuidados asistenciales de 

Enfermería. mediante diagnóstico, tratamiento, rehabilitación en las instituciones 

hospitalarias, ambulatorias y en grupos sociales cuyo objetivo sea la salud. Gerenciar, 

administrar y coordinar espacios de desarrollo relacionados con la prestación de 

servicios en instituciones y programas de promoción de salud, prevención de la 

enfermedad, atención hospitalaria. 

Desarrollar trabajos interdisciplinarios e intersectoriales para responder al cuidado 

humanizado de la salud, de las personas, familias, comunidades, trabajadores y otros 

Participar en investigaciones, asesorías y consultorías de enfermería y salud, en 

proyectos que permitan el análisis retrospectivo y prospectivo del proceso salud -

enfermedad, para el desarrollo de una mejor calidad de vida. 
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Eiercer la práctica docente como principio de participación social en los procesos de 

cambio y formación del ser humano. 

Polfticas de Docencia 

La Institución fomenta la flexibilidad, la interdisciplinariedad y la contextualización 

curricular, desde dos frentes: la formación en Ciencias Básicas y Socio Humanísticas y 

la formación profesional específica para garantizar que el perfil profesional de nuestros 

del egresado sea siempre pertinente y satisfactorio vocacionalmente. 

La estructura curricular de la los programas académicos comprende tres estrategias 

básicas: la estrategia de docencia objetividad en el plan de estudio y los proyectos 

pedagógicos que se desprendan de ella; estrategia del programa de investigación que 

recoge las políticas y linimentos generales del Programa de Investigación Institucional, 

e incorpora la experiencia de investigación formativa de los estudiantes. Y por último, la 

estrategia del programa de extensión y proyección social del programa académico. 

Los planes de estudios de los Programas Académicos de Pregrado, son concebidos 

desde la perspectiva de la formación en Ciencias y Competencias Generales, 

Formación Socio humanística y la profundización de un saber Disciplinar-Profesional. 

Por otro lado, la investigación formativa es un objetivo de fonnación que atraviesa lineal 

y transversalmente el currículo; vale decir, las acciones de docencia (Área de 
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Epistemologia e Investigación como un componente de las competencias generales del 

Campo de Formación en Ciencias y Competencias Generales; áreas y asignaturas que 

se formulan con la herramienta de la pregunta problema que el saber disciplinar o 

profesional debe permitir su solución; y extensión y proyección social (programas y 

subproyectos e cada uno de los frentes de desarrollo de la extensión institucional). 

La finalidad última de académicas es la formación de un profesional con visión 

interdisciplinaria, comprometido con el progreso social de la Región Caribe, mediante el 

desarrollo de competencias cognitivas, socioafectivas y comunicativas articuladas a un 

fuerte componente epistemológico y científico. 

La Institución fomenta la flexibilidad, la interdisciplinariedad y la contextualización 

curricular, desde dos frentes: la formación en Ciencias Básicas y Socio Humanísticas y 

la formación profesional específica para garantizar que el perfil profesional de los 

egresados sea siempre pertinente y satisfactorio vocacionalmente. 

El horizonte socio critico al responder a las necesidades del estudiante y a las 

necesidades del entorno sociocultural, interacciona cinco componentes: 

a. Metas de formación. Perfil de formación de profesionales críticos con pertinencia

social, habilidades y competencias para intervenir con éxito en un mundo globalizado 

desde nuestra identidad cultural latinoamericana. Esto implica formar nuestros 

profesionales al más alto nivel de calificación, para que esté en capacidad de asumir y 

resolver problemas en el medio sociocultural donde se desenvuelve como profesional 



bolivariano y generar espacios para la autoformación y el autoaprendizaje como ser 

autónomo y libre pensante. 

Aprender a ser, aprender a conocer y aprender a hacer, son, en gran medida, 

indisociables. Pero lo segundo está más estrechamente vinculado con la formación 

profesional. ¿ Cómo enseñar al alumno a poner en práctica sus conocimientos? Y-
t 

al 

mismo tiempo, ¿ Cómo adaptar la enseñanza a los escenarios de futuros ya sean en 

mercado de trabajo o el desarrollo social y comunitario, cuya evolución no es totalmente 

previsible? El aprender a hacer responde más a éste último interrogante, sin desestimar 

la transmisión de prácticas que siguen conservando un valor formativo. 

Desarrollo del Estudiante. De las competencias generales del desarrollo del ser humano 

en educabilidad y en la enseñabilidad implica asegurar que el aprendizaje conduzca a 

un cambio de mentalidad estructural que al partir de las condiciones y características de 

los estudiantes y las necesidades del medio, diferencie el conocimiento científico y el 

conocimiento escolar en un proceso espontáneo que genere el autoaprendizaje y el 

auto desarrollo. 

Contenidos formativos y experiencias de aprendizajes. El contenido formativo enfocado 

desde las competencias y no desde los saberes seleccionados exclusivamente Por los 

docentes en su área de conocimiento posibilita lograr la meta de formación de las 

personas en cuanto a su saber, hacer y sentir en una totalidad integrada e integral de 

los contenidos de carácter; científico, tecnológico, técnico, sociohumanista, ético y 

estético. 



Estos contenidos fonnativos deben producir experiencias de aprendizaje que impliquen 

no confundir la lógica de estos saberes con la lógica del saber espontáneo del 

aprendiz. 

El currículo fonnatiVo debe mantener un equilibrio entre el conocimiento de los libros y

el de la vida cotidiana para que el estudiante a partir de sus representaciones 

construida en su contexto sociocultural poder interactuar con otros y con su entorno. Es 

por ello que se requiere un desarrollo integral de la persona en cuanto conocimiento, 

habilidades, aptitudes, actitudes y valores para actuar de manera exitosa sobre su 

realidad. 

Métodos y técnicas de enseñanza. Las técnicas y las didácticas de enseñanza deben 

estar adecuadas a las condiciones y necesidades de enseñabilidad de cada ciencia y el 

crecimiento de habilidades y competencias de los estudiantes. Esto implica que son 

estas competencias las que sugieren la mediación didáctica y no lo contrario. 

Se trata de un proceso interactivo y multidireccional que evite la rutinización en el uso 

de herramientas de enseñanza propias de modelos pedagógicos tradicional donde el 

profesor enseña el saber que sabe y el alumno aprende lo que no sabe. 

Relación pedagógica activa. Es una relación dialógica entre docentes universitarios y

estudiantes. Esto implica que eJ currículo debe estar mediatizado por el saber cultural y

comunitario donde el alumno y la comunidad son protagonista. La comunicación es 

importante en la interacción docente-estudiante. 
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Estas relaciones interactivas se producirán de manera favorable en la medida en que 

entre ellos fluya una comunicación efectiva recíproca. Por esta razón, merece especial 

atención la consideración de la comunicación como parte de los elementos básicos que 

permiten entender los procesos de interacción alumno-profesor. 

La comunicación es un aspecto fundamental en la vida del ser humano, a tal punto, que 

ha sido considerada como la necesidad más básica además de la supervivencia física. 

Ahora bien, la naturaleza social del conocimiento y el rol de la universidad frente a él 

implica contextualizar las relaciones educando - docente en el marco de las relaciones 

enseñanza-aprendizaje con más profundidad. 

La relación educando - docente o "relación pedagógica". fundamentada en acciones 

comunicativas intersubjetivas, la cual es objeto de reflexión y sistematización, aun 

empiri� y_ orientada por una finalidad expresa de enseñar y_ aprender. 

El hecho de plantear la metodología como "diseño de ambiente" y el enser\ar como 

"crear condiciones" para el aprendizaje, conduce a modificar el sentido y dinámica del 

trabajo docente. En lugar del desgaste (por hacer aprender a toda costa) o del facilismo 

de abandonar el educando a sus limitaciones. ahora se deben encauzar las energías a 

servir de apoyo al esfuerzo del alumno por aprender. 

La relación debe dejar de ser mono lógica para convertirse en dialógica. Así la relación 

del educando con el conocimiento ya no estará mediatizada por el profesor sino que 

pasa a ser interactiva. 
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Desde esta perspectiva las siguientes serían las responsabilidades del docente, 

orientadas a facilitar el aprendizaje (no sustituye ni suplanta el papel del educando): 

Actualizarse en las fonnas de conocimiento y en los enfoques y tendencias de su área. 

No se enfatizan los contenidos, ellos se encontrarán siempre disponibles. 

Señalar, mostrar los puntos neurálgicos: cuestionar, examinar, indicar orientaciones de 

posibles desarrollos. 

Incitar a profundizar, explorar, reelaborar, pensar críticamente 

Despertar y encauzar inquietudes académicas y profesionales. 

Facilitar el acceso a fuentes de infonnación. 

Cuestionar e indagar por las argumentaciones en que se apoya el pensamiento del 

educando. 

Exponer, argumentar y someter al debate sus propias posiciones, visiones, e 

interpretaciones. 

Indicar, ejemplificar y efectuar aplicaciones de diverso orden. Aclarar conceptos e 

interpretaciones. 

La universidad espera que sus docentes actúen como modelos potenciales
$ 

como 

"ejemplo", y no sólo como perfecto. representante de lo que efectúa. Más que decir 

cómo se pueden hacer las cosas, debe hacerlas. Un eminente profesor decía "el que 

sabe hace, el que no sabe enseña, y el que no sabe enseñar prepara profesores". 

El gran giro que se propone en estos presupuestos epistemológicos y metodológicos es 

el de trasladar el lugar del control externo al lugar interno del control, donde el sujeto 
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sabe y espera que los eventos sucedan porque él los hace suceder y no porque otros 

hacen que pasen las cosas que tienen que ver con él. Es misión de nuestros docentes 

respetar la naturaleza intransferible del aprender v conocer que compete al educando, y 

alentar en él el conocimiento de sus capacidades y procesos para que pueda dirigirlos. 

6.2. Marco Teórico 

La fundamentación teórica que apoya esta investigación se fundamenta con base en los 

diferentes paradigmas y teorías de la educación. 

6.2.1 Paradigmas de la Educación y la Formación. 

La complejidad del fenómeno de educar y el formar educativo se explican, a partir del 

conjunto de múltiples interrelaciones existentes entre los elementos que estructuran el 

proceso de formación integral; es decir de cada una de la dimensiones
_. 

en cuanto 

constitutivas de su existencia. 

6.2.1.1 Francés. 

En este paradigma aclara en el plano meta teórico y en el meta ético las diversas 

contrariedades expresadas en el interrogante ¿Por qué formar? relacionados con el 

significado de la respuesta y los niveles del discurso en los que se sitúan la posible 
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respuesta. Es un discurso ético en el que la sociedad debe luchar por educar al ser 

humano de manera integral. 

Este modelo satisface todas las condiciones de adecuación ética y consistencia 

Lógica exigida para el plano meta ético de la formación. 

En primer lugar al orientar la formación hacia el fin único, como es el dar respuesta al 

inacabamiento del ser humano ello caracteriza al paradigma y en segundo lugar lo 

incluye dentro del mas severo humanismo legítimamente. 

Este paradigma exige que los ideales del educar como la probabilidad de volver sobre 

nosotros mismos se concreta en contenidos pedagógicos y didácticos. Ellos deben ser 

alimento cotidiano en la formación y se dimensionan en el acto educativo como la 

sustancialidad de pensar en el ser humano y en su devenir como especie inteligente en 

su ontogénesis y filogénesis en su ontología y en su metafísica , en su materialidad 

como corporeidad dividible bajo la forma de espíritu y cuerpo : que el ser humano 

pueda escapar al estado de animalidad viene construir el fin de la educación y la 

formación proporcionándole los medios para reflexionar sobre las condiciones practicas 

y éticas de ellos, viene a ser en definitiva el objeto del paradigma de la ciencias de la 

educación francesa (Zambrano 150). 
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Lo expuesto por R. Mora Mora en sentido la relación entre fundamentos y 

contextualización se beneficia cuando piensa en la fonnación, la cual es inseparable en 

este paradigma; Y son estas texturas éticas las que configuran ala vez al ser humano 

con capacidad de autonomía. 

La propuesta contextualizada del paradigma francés tiene su valor en la " otredad" 

como la explicación por el otro.entonces la educación y la fonnación tendrán que 

permitimos dos cosas que están directamente relacionadas con el valor de la 

autonomía : saber vivir con uno mismo, siendo conscientes de nuestras limitadas 

capacidades y forjamos a partir de ahí un proyecto viable: de saber vivir con los demás , 

donde el respeto sea un reconocimiento solidario y responsable hacia los otros, en fin , 

es la formación como la finalidad ultima de la educación. Aquí la formación como 

socialización ya no aparece como un lugar extendido, universal, único, genérico, sino 

mas bien como un universo abierto donde cada uno puede tener su lugar y • en relación 

simétrica con el otro, construir y forjar su historia. 

6.2.1.2. Alemán. 

Este paradigma contiene tres enfoques principales: La pedagogía filosófica, la ciencia 

de la educación empírica y la ciencia de la educación critica, cada una con sus propios 

interrogantes y resalta los contextos existentes entre cada una de ella y sugiere el 

concepto entendido como un conjunto de elementos común a los miembros de una 
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comunidad cientifica dando énfasis al termino de enculturación al aprendizaje social • al 

aprendizaje , entre otros. 

En el marco de la pedagogía filosófica se ha reconocido la evolución histórica de la 

educación destacando su importancia para la comprensión de la realidad educativa, 

como también acentuando la "autonomía relativa" de la educación y de las ciencias de 

la educación, frente a los "poderes sociales". Así se concibió la educación, como 

proceso de interacción entre un adulto y un hombre joven; y la pedagogía filosófica e 

comprendía así mismo como la teoría de la educación para la educación 

La ciencia de la educación empírica . trato de resaltar la importancia del empirismo: 

Solo a través de era posible diferenciar entre lo que se halla en los campos de la 

educación y lo que debería haber en ellos. En este proceso de constitución se 

desarrollo poco a poco aquella ciencia, con una orientación del ideal de la ciencia 

positivista frente a la orientación de las nonnas del racionalismo critico, cuya doctrina 

orienta actualmente la mayoría delos estudios empíricos. 

La ciencia de la educación crítica, se desarrollo luego de la asimilación de la teoría 

crítica: con ella se acentúa el carácter social de la educación y de la ciencia de la 

educación, a través del debate científico promovido y desarrollado en Alemania cifrando 

su comprometimiento con los objetivos de esta teoría. 
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Este paradigma resalta que la indicación de contextos existentes entre cada una de las 

tendencias anotada y las amplias posiciones teóricas científicas tienes además las 

siguientes funciones: aclarar que la diferenciación entre las posiciones presentadas ya 

no constituyen un sistema estructural formal si no que la diferenciación se realizara con 

base en criterios, tal como lo sugiere el concepto de paradigma desarrollado por Kuhn. 

6.2.1.3. Anglosajón 

Aunque en nuestro país la teoría Curricular no tiene ninguna tradición, encontrándose 

su origen en los paises anglosajones, el término "currículo" ha venido utilizándose 

desde siempre con numerosos significados, por ello se ha ido conformando a su 

alrededor toda una teoría Curricular. 

Este proceso histórico va a ir concretizando y enriqueciendo el propio currículo para 

empezar a confrontarse como un instrumento para la educación y los maestros. 

En este paradigma se muestra como la economía de la educación fue gestando en el 

siglo XX en la reflexión educativa norte americana. La educación fue percibida como 

una inversión, y se la juzgo con la reglas del capital que se invirtió en el . Según ella el 

resultado del trabajo escolar, es un bien que cada uno porta y y esta representado por 

el capital que se invirtió en el. Aunque la transformación de la escuela norte americana 

a finales del siglo XIX y principios del XX estuvo signada por un debate que tenia un 
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fuerte sesgo económico, la economía de la educación como campo de conocimiento se 

integra hasta los años 50 de este siglo. 

La articulación económica y currículo aparece como una restitución histórica de algo 

que la propia evolución de este campo de conocimiento hizo de sí mismo. La teoría del 

currículo asume una serie de valoraciones y concepciones. en este caso económicas, 

que van mas allá de sus técnicas, pero que e encuentran implícitas en ellas, tales como 

el diagnostico de necesidades, perfil del egresado, objetivos etc. 

Esta historia curricular esta emparentada con un enfoque abiertamente funcionalista. 

que suele emplearse para construir una pedagogía de la formación de los enseñantes, 

deductivamente a partir de un análisis de funciones de la escuela en la sociedad. 

6.2.2. Teorias Curriculares 

Según el Dr Reinaldo Mora Mora1 
, propone un conjunto de diversas teorías 

curriculares, en donde se citan cinco líneas principales que recogen el pensamiento y 

sus pensadores sobresalientes, como se indica: 

La primera, llamada Teoría Técnica o la Racionalidad Instrumental en los Procesos de 

Construcción Curricular'', surge como elemento fundamental de la modernidad siendo 

su mayor expositor RalpTyler, quien en su concepto propone un currículo dirigido hacia 

la producción y la instrumentalización, como consecuencia del desarrollo industrial que 
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presentaba estados unidos por esa época. Según la teoría las bases del curriculum, 

estaba determinada por las condiciones sociales y económicas, políticas y culturales y 

sus fundamentos estarían influenciados por aspectos psicológicos, sociológico 

antropológico y pedagógico, es decir, se privilegia el factor productivo ante el 

pedagógico. 

La segunda, llamada la "Teoría Practica" surge como respuesta a las criticas planteadas 

a la primera, también en la modernidad, siendo su mayor expositor J.J Schwab (1994), 

quien propone que la escuela se encuentra totalmente desconectada de la realidad y su 

enfoque humanista, busca privilegia al ser sobre la instrumentación, según ésta, la 

esencia de la enseñanza es ante todo una actividad practica más que teórica, por 

cuanto esto implica la aparición de situaciones problematizadoras que indican al 

docente que deben emitir juicios sobre como transferir mejor sus valores educativos. 

Dentro de este grupo se encuentran autores como Kemmis, Carr y Eisner. 

La tercera corriente de pensamiento, llamada la "Teoría Crítica", originada desde la 

Escuela de Franfurt, complementa la anterior teoría (Teoría Practica) ser\ala al currículo 

como un elemento de cambio, desde la dialéctica ,la emancipación y la transformación; 

fortaleciendo al docente como agente de cambio es decir productor de ideologías. 

Dentro de sus expositores se encuentran Herry Giroux, Adorno, Marcuse, Horkheimer, 

Habermas y Peter Melaren. 
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La cuarta, llamada teoría Critica Cultural, se fundamenta en que no es posible hacer 

teoría sin un análisis cultural el cual provee la base para la interpretación de la realidad. 

Los discursos teoricos originados en esas teorías están en vigencia y continúan con las 

prácticas curriculares de cada momento histórico buscando siempre promover la 

formación integral del ser. 

La quinta línea de pensamiento, denominadas "Perspectivas Teóricas 

Latinoamericanas", tiene varios y diversos expositores como Alicia de Alba, Angel Díaz 

Barriga, Dona Ferrada. María Victoria Peralta y Abrahán Magendzo, con sus escritos 

curriculum, crisis, mito y perspectivas, el curriculum un campo de conocimiento, un 

ámbito de debate, el Curricular Critico Comunicativo, los desafíos curriculares 

contemporáneos y el Curriculum Problematizador respectivamente; en sus enfoques 

plantean propuestas filosóficas, metodológicas, pedagógicas y curriculares que ayuden 

a establecer un curricwum latinoamericano propio. 

6.2.2.1 Curriculo: Definición y Características 

Aproximación al Concepto de Currículo. El currículum supera la concepción de plan de 

estudio y de programa, es algo más complejo que esto, y tiene que ver con el proceso 

y con el producto del trabajo que se hace en la universidad. 

-42-



El currículo es un entramado de prádicas sociales que en la institución educativa tiene 

la función de: seleccionar, organizar y transmitir (socializar) los contenidos de la cultura 

mediante acciones intencionadas, para convertirlos en oportunidades de formación 

humana y de desarrollo social. En sentido similar (Magendzo, 1988) señala que 

currículum es el proceso mediante el cual se selecciona, organiza y distribuye la cultura 

que debe ser aprendida. 

Desde esta perspectiva el ser humano formado, se convierte en sujeto histórico; por lo 

tanto, transforma su conocimiento, su práctica y su entorno en búsqueda de una mejor 

calidad de vida. Igualmente reconoce que la calidad de vida será real si es compartida. 

Esas prácticas sociales en la escuela, no se refieren solamente a lo didáctico -

pedagógico sino también a lo administrativo, que comprende lo político, lo económico, 

etc. 

Es también una opción cultural que históricamente es configurada y estructurada en 

claves pedagógicas y que se ofrece como el proceso que hace posible concretar el 

proyecto educativo en una institución. 

Como hipótesis de trabajo se verifica y valida por medio de un proceso de investigación 

sobre la práctica educativa; ésta hipótesis hace posible poner en escena un proyecto 

cultural de una sociedad y/o una comunidad particular. 
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Implica un proceso de investigación de la práctica educativa, en donde se trata de 

comunicar los principios y rasgos esenciales de un propósito, de tal manera que éste 

permanezca abierto a la discusión, a la crítica, y pueda ser trasladado así más 

eficientemente a la práctica. 

Su función básica es socializar la cultura e intervenirla, es decir, poner en contacto a 

los sujetos con los contenidos de la cultura para adaptarse a ella, comprenderla, 

recrearla y transformarla. Esa socialización se hace para que los hombres y mujeres 

hagan posible reaprender el pasado, inventar conscientemente el presente y construir 

mundos posibles, como proyectos de vida individuales y/o colectivos. 

Por tanto, la socialización es intencional, y se hace de maneras particulares, con estilos 

pedagógicos que tienen como referentes espacios, tiempos, actores, historia y sociedad 

determinados. Intención que se concretiza en un entramado de prácticas (currículo) que 

se institucionalizan al interior de la universidad. Los sujetos que socializan la cultura son 

todos los que pertenecen a la comunidad universitaria, los cuales tienen la 

responsabilidad de formarse desde una perspectiva compartida. Si bien el docente es 

un actor básico dentro del proceso de diseño del currículo, el desarrollo de éste es 

responsabilidad de toda la comunidad, para que tenga sentido. 

El currículo conecta la instancia paradigmática con una experiencia! mediada por una 

normatividad que se configura en hipótesis pedagógica, la cual mediante un proceso de 

investigación educativa tiende a comprobarse. Para ello necesita ponerse en escena 
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mediante acciones dialógicas {actos pedagógicos) y así concretar su valor educativo y 

social. 

Se reconoce que la educación universitaria es una realidad integrada a los otros 

procesos sociales, por lo tanto, tiene una relación con la historia de una comunidad en 

una doble dirección - retrospectiva y prospectiva. 

La vocación de autonomía del ser humano y la comunidad converge en dos escenarios 

básicos: el Educativo y el Político, y se puede decir que el deber ser es que sean 

convergentes en sus finalidades. Por eso, en el currículum convergen problemas 

relativos al poder y la autoridad con los de la construcción de conocimiento. 

Por lo tanto la fonnulación del currículo debe ser coherente con la intención política a fin 

de poder desplegar esfuerzos educativos eficientes, pues de lo contrario, la universidad 

se inundará de un pragmatismo "aberrante" sin responsabilidad histórica. El currículum 

tiene precisamente que tender ese puente entre teoría (visión - misión) y práctica (actos 

pedagógicos) de fonna coherente. 

Hoy, el Proyecto Histórico Nacional (Constitución Política de Colombia) y el Proyecto 

Educativo general, convergen en un objetivo fundamental: la "búsqueda de la libertad y 

la justicia social" y para ello, necesita formar hombres y mujeres para la democracia y la 

participación. 
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6.2.2.2 Fuentes y funciones del curriculo. 

El desarrollo Curricular ha de sustentarse sobre unas bases para su elaboración. Esto 

es lo que conocemos como fuentes del currículo, las cuales hacen referencia de forma 

más o menos explícita a una síntesis de las distintas posiciones filosófico, científico y 

social. 

Cuando pretendemos plasmar en la realidad un determinado proyecto Curricular con la 

intención de que este sea real y válido para modificar la realidad, no podemos hacerlo 

de otra manera que no sea partiendo de esa misma realidad y de sus necesidades, 

para ello lo correcto es realizar un estudio sistémico que se nutra entre otras cuestiones 

de lo que denominamos fuentes del currículo. 

Es en las fuentes donde encontramos la información precisa para elaborarlo. Suelen 

destacarse cuatro tipos de fuentes del currículo, cada una de las cuales realiza una 

aportación y proporciona una información específica: 

Fuente sociológica: 

Se refiere a las demandas sociales y culturales acerca del sistema educativo, a los 

contenidos de conocimientos, procedimientos, actitudes que contribuyen al proceso de 

socialización de los alumnos, a la asimilación de los saberes sociales y del patrimonio 

cultural de la sociedad. 
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E� currículo ha de recoger la finalidad y funciones sociales de la educación, intentando 

asegurar que los alumnos lleguen a ser miembros activos y responsables de la 

sociedad a ta que pertenecen. 

Fuente psicológica: 

Nos va a aportar la información sobre los factores y procesos que intervienen en el 

crecimiento personal del alumno (que es la finalidad última de la educación). El 

conocirruento de las regularidades del desarrollo evolutivo en las cJjstintas edades y de 

las leyes que rigen el aprendizaje y los procesos cognitivos en los seres humanos, 

ofrece aJ currículo un marco incJjspensabJe acerca de las oportunidades 

y modos de la enseñanza: cuándo aprender, qué es posible aprender en cada momento 

y cómo aprenderlo. 

Fuente Pedagógica: 

Recoge tanto la fundamentación teórica existente como la experiencia educativa 

adquirida en la práctica docente. La experiencia acumulada, a lo largo de los últimos 

años, constituye una fuente indiscutible de conocimiento Curricular. 

En concreto, el desarrollo curricular en el aula, la docencia real de los profesores, 

proporciona elementos indispensables a la elaboración del currículo en sus fases de 

diseño y de posterior desarrollo. Ya que el diseño Curricular lo que pretende es 
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transformar y mejorar la práctica, se ha de partir de la práctica pedagógica, recibiendo 

información sobre la misma y, una vez analizada, conocer los fallos para corregirlos. 

Fuente epistemológica: 

Tiene su base en los conocimientos científicos que integran las correspondientes áreas 

o materias Curriculares. La metodología, estructura interna y estado actual de

conocimientos en las distintas disciplinas científ1cas, así como las relaciones 

interdisciplinares entre estas, realizan también una aportación decisiva a la 

configuración y contenidos del currículo, ya que nos permitirá separar los conocimientos 

esenciales de los secundarios. 

6.2.3. Autores curriculares 

Alicia de alba: currículo, crisis, mito y perspectivas: 

Alicia de Alba investigadora de la problemática curricular, ayudo a construir y desarrollar 

toda una línea de trabajo en el centro de investigación sobre la universidad (CESUS). 

En los años 70 y 80 se presento una separación entre la teoría y la practica trajo 

consecuencia sobre el desenvolvimiento de la educación, operando un 

empobrecimiento de la practica de los docentes y una descalificación de su formación 

profesional. 
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Es así como los currículos llegaron a ser a series encadenadas de acciones en pos de 

objetivos, y a operaciones de control de la conduda. Lo mismo ocurrió con la 

producción pedagógica que se empobreció aparentemente despojada de toda teoría. 

Ángel Diaz Barriga: el cumculo un campo de conocimiento un ámbito de debate. 

Ángel Díaz desde 1975 investiga temas puntuales del currículo en relación con 

categorías como la formación y la evaluación. Entre su notable producción se destaca 

"Didáctica y currículo"; "practica docente y diseño universitario"; "currículo y evaluación 

escolar y didádica, aporte para una polémica"; "8 currículo escolar: surgimiento y 

perspectivas". El punto de partida es su afirmación:" "la cuestión curricular se ha 

convertido en un espacio particular debatido en la educación. En relación al currículo 

se han anudado múltiples problemas tales como los llamados de eficiencia, eficacia o 

calidad de la educación.". 

Las anteriores conceptualizaciones, crean así, un proceso curricular de elaboración del 

conocimiento acorde con el contexto, que considera al currículo como el conjunto de 

conocimiento, que pasa por un campo de aplicación en este caso la educación, 

retomando a la teoría "curricular" para confirmar su aplicabilidad. A estos procesos lo ha 

denominado "el currículo como un campo de conocimiento", "un ámbito de conflictos". 

De este diagnostico curricular , se ha surgido la necesidad de realizarla discusión de 

algunos problemas que se encuentran anudados al currículo, que se debe conducir a 
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pautar líneas de reflexión a futuro y no forzosamente a la solución a cuestiones de 

carácter mas estructurales en el propio "campo de conocimiento", como son: 

• La génesis del campo del currículo.

• El currículo como campo del conocimiento que ha empobrecido el conocimiento

de la educación.

Dona ferrada o el currículo critico comunicativo. 

En el currículo crítico comunicativo del currículo la investigadora chilena expresa su 

preocupación hacia la teoría critica de la educación; para ir mas haya de una teoría de 

la denuncia y contestación, en la perspectiva de atrevemos a construir propuestas 

orientadoras para encaminar la acción educativa por rumbos promisorios. Su texto 

currículo oculto comunicativo (2001) esta dividido en 3 partes: la primera, hace 

referencia a:" La teoría critica comunicativa de la educación"; la se9unda, al currículo 

critico comunicativo y la tercera a " la concepción critica comunicativa del currículo". 

Maria victoria peratta a los desafíos curriculares contemporáneos: 

El estudio y la pertinencia de currículos educativos con fuerte acento en lo cultural, 

constituye un enfoque mas reciente de los diseños y técnica para la gestión de lo 

educativo-formativo esta autora chilena con gran experiencia en la parte educativa fue 

asesora técnica del currículo educativo en américa latina específicamente en jardines 

infantiles en 1996. 
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También encontramos a Abraham magenzo o el currículo problematizador: este 

autor en sus aspectos teóricos metodológicos en programas interdisciplinarios de 

educación en investigación copio este camino en la educación de derechos humanos a 

través de textos currículo, educación para la democracia en la modernidad (1.996) 

También sobre la democracia en la educación, competitividad y modernidad, currículo, 

identidad cultural con admiración "diseño curricular problematizador." 

Nelson López Jlménez: La restructuración curricular de la educación superior o la 

integración del saber (Discurso). La restructuración curricular de la educación superior 

(1.995) como estudio de esta polémica ha proseguido hasta 1989 cuando hizo entrega 

de este en Colombia. Sus aspiraciones hacia la apertura de una línea de investigación 

que permitiera avanzar en la reflexión, análisis, cuestíonamiento y renovación de la 
. . 

estructura curricular vigente avanzando hacía la integración del saber a partir de dicha 

restauración. 

6.2.4 Teorías pedagógicas y Didácticas 

Según R.Mora la pedagogía en la concepción contemporánea del termino, solo se 

constituye como ciencia social - humana, es decir con un objeto epistemológico propio 

, en los años sesenta del siglo pasado. Fue entonces , cuando desde los paradigmas 

francés, y alemán de la formación , mediante la adecuada teorización hecha sobre los 

resultados de investigaciones de pedagogos , la pedagogía construyo un objeto teórico, 
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especifico autónomo , tanto en su relación con la psicología , la filosofía,antropología,y 

la sociología. El empalme de la pedagogía con los argumentos de la relación 

aprendizaje-enseñanza, pero sus propósitos se centran tanto en el ejercicio de la 
- . . -

didáctica, pero, además y también, en el pensamiento y la experiencia sobre como 

mejorar los niveles de aprendizaje, desde la relación entre saberes, pensar y la 

formación. Esto no significa que la didáctica no sea parte de lo pedagógico, sino que lo 

pedagógico es más amplio que el mero acto del cómo, para qué, cuando, donde y con 

quien enseñar. 

Es un compromiso reflexivo porque quiere fundar y refuncionalizar el proceso del 

conocimiento de sujetos, grupos, sectores sociales y pueblos. Las preguntas principales 

de lo pedagógico son: ¿Cómo se aprende y cómo se aprende el aprender?, ¿Cómo se 

conoce y cómo se conoce el conocer? Estas preguntas existen como una pragmática, 

es decir una reflexión permanente sobre las prácticas formativas; la didáctica es el 

ejercicio de una tecnología, de las que Michel Foucault define como "tecnología del yo", 

es un ejercicio en el que se quiere ampliar el campo de aprendizaje del individuo, por 

medio de unos pasos regulados y sistematizados a favor de un producto, que define el 

sentido del aprendizaje. Se trata de cumplir por medio de prácticas concretas, medidas 

en el tiempo, con secuencias y procedimientos, para mostrar que ha ampliado lo que 

conoce, mediado por el ejercicio de la enseñanza. Se asume como principios de la 

didáctica, influidos por Juan Amos Comenio, Jean Jacques Rousseau, la escuela activa 

y Paulo Freire que: el aprendizaje es consecuencia de la enseñanza; hay alguien que 

enseña y alguien que aprende; se aprende por el deseo y no por la imposición; tenemos 
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diferentes formas de tlegar al conocimiento relaciones entre los ejes curriculares, las 

teorías de interés que generan ámbitos conceptuales, pretendiendo que estos modelos 

se asuman como parte de la poJitica de la enseñanza de las asignaturas en eJ país. 

Para Juan Amos Comenio, conocido como el padre de la didáctica (1592-1670), la 

evolución de la persona y de la personalidad tienden, simultáneamente, a una 

adaptación objetiva observable y a una interpretación constructiva: el desarrollo 

intelectual va de Jo empírico a lo racional, pasando por Ja experimentación, y de Jo 

simple a lo complejo. 

Esto lleva al pedagogo a concebir un sistema de enseñanza cíclica por el cual pasa 

cada grado de la escuela: cada nivel de desarrollo abarca, en cierta medida, todos los 

dominios del saber que el grado superior no hace sino recoger, ampliar, profundizar, 

colmar, diferenciar.( Guy Avanzini. op. cit. pg. 30.) 

Discurso del estudiante como interacción lingüística 

En este estudio ,para analizar la interacción maestro-alumno en el aula de clase, nos 

fundamentamos en Halliday (1978), quien considera el discurso como un intercambio 

social de sentido, o sea, un hecho sociológico y un encuentro semiótico en el cual los 

significados son aprendidos. 

-53-



Desde este punto de vista, et discurso se podría considerar también un texto, por 

cuanto es una unidad de lenguaje en uso; al hablar de texto se piensa, a menudo, 

solamente en escritura. Sin embargo, la unidad de texto escrito es sólo una de sus 

formas o modos. Cuando se habla de texto, se puede referir a un poema, o una carta, 

pero también a una narración, una anécdota, una argumentación; en términos 

generales se refiere es a una unidad, ya sea en la oralidad o en la escritura. 

El texto es definido por Halliday (1978) como el caso de interacción lingüística en el que 

la gente participa realmente; de lo anterior puede colegirse que todo lo que se dice o se 

escribe en un contexto como lo es el aula de ciase, es un texto. Por tanto es susceptible 

de ser analizado, ya que la información que en él circula se vincula tanto con el sistema 

lingüístico como el sistema social. Esta situación es, por consiguiente, una construcción 

sociolingüística teórica, que puede representarse como un complejo de las dimensiones 

de campo, tenor, y modo (Halliday, 1978). 

El campo es la acción social en que el texto (en el caso de nuestra investigación, el 

lenguaje utilizado por el docente en los procesos evaluativos) tiene lugar; "se refiere al 

mareo institucional en que se produce un trozo de lenguaje e induye no sólo et tema de 

que se trata, sino también toda la actividad del hablante o del participante en 

determinado marco" (Doughty et al., 1972: 185-6 citado por Halliday, 1978: 48). El 

campo en esta investigación es un aula universitaria, una ciase de derecho de civil 

personas de primer semestre, jornada nocturna. 
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El tenor es ef conjunto de- relaciones, de roles entre los participantes importantes 

(docente y alumnos de una universidad en Barranquilla), y el modo se refiere al canal 

de comunicación adoptado, y no sólo a la elección entre los médiums escrito y hablado, 

sino a la función que se asigna al lenguaje en la estructura total de la situación 

(Halliday, 1978); en el caso de la investigación, como mediación en los procesos 

evaluativos para fomentar el aprendizaje. 

Estas tres dimensiones surgidas de la "situación" del lenguaje no son tipos de uso del 

mismo, ni componentes del marco verbal, sino una estructura conceptual para 

representar el contexto social como entorno semiótico en la cual la gente intercambia 

significados, y si se describen las propiedades semióticas de dicho contexto en términos 

de las categorías de campo, tenor y modo, será posible hacer predicciones acerca de y 

describir las propiedades semánticas del texto (Halliday, 1978). 

Ahora bien, existe una correspondencia entre la estructura semiótica de situación y la 

organización funcional del sistema semántico, lo que quiere decir que cada una de las 

principales áreas de significado potencial-entendida como la serie de opciones de que 

dispone el hablante en cuanto a lo que éste puede hacer, lo que puede significar o 

querer decir, o lo que puede decir-suele ser determinada por un aspecto de la 

situación. Es decir, los rasgos semánticos de un texto son determinados por elementos 

de las estructuras semióticas de la situación: 
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"El tipo de actividad simbólica (campo) tiende a determinar la gama de 
signif,cado como contenido, el lenguaje en función del observador 
(ideacional); las relaciones de papel (tenor) tienden a determinar la gama 

de significado como participación, el lenguaje en su función intrusa 

(interpersonal); y el canal retórico (modo) tiende a determinar la gama de 
signif,cado como textura, el lenguaje en su pertinencia para el entamo 
(textual) ( ... ) las caracterfsticas semióticas de la situación activan 
porciones correspondientes del sistema semántico, determinando de esa 

manera el registro, la configuración de significados potenciales que se 

encuentra asociada típicamente a ese tipo de situación, y se realizan en el 
texto engendrado poré/"(Halliday, 1978: 154). 

Se puede afirmar, entonces, que los rasgos semánticos mencionados anteriormente 

también sirven como macro-funciones del lenguaje a partir de las cuales se puede 

establecer un análisis de la comunicación. La función interpersonal mantiene y 

especifica las relaciones entre miembros de sociedades, la función ideacional transmite 

información entre dichos miembros, y la función textual proporciona la organización del 

discurso en relación con la situación. La capacidad de relacionar estos sistemas nos 

permite participar en un proceso de creación de significados, así como expresar o 

interpretar significados potenciales mediante un texto hablado o escrito. 

Los sistemas semánticos están conformados por varios componentes que tienen su 

realización en el texto; por ejemplo, en el sistema ideacional, según Halliday (1978), se 

encuentran los procesos o transitividad, los objetos importantes, la modulación y el 

tiempo, los cuales se subdividen en otras categorías más específicas, y que se ven 
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realizadas en el texto a través de los variantes verbales. Por eso se hace necesario, en 

nuestra investigación, analizar detalladamente el discurso del profesor, palabra por 

palabra, para poder agruparlo en las varias funciones sugeridas por Halliday y así 

establecer un análisis del discurso, para conocer si éste fomenta o no niveles de 

aprendizaje de los estudiantes en los procesos evaluativos. 

Es decir, al considerar el acto de habla del profesor como una interacción o un 

intercambio, en el cual se reconocen dos tipos fundamentales de roles discursivos (el 

del hablante y el de la audiencia), en este estudio se analizará con más profundidad la 

macro-función interpersonal del lenguaje, correspondiente al sistema gramatical de 

modo. En el aula, tanto el objeto del intercambio (información) como la respuesta son 

verbales y el lenguaje es el medio y el fin del intercambio; el diálogo se construye 

mediante sucesivos movimientos de cambio de rotes entre los participantes y la 

negociación de la información que se ofrece, se acepta o se rechaza (Ghio y 

Femández, 2005). 

Lo anterior se realiza a través de declarativas y preguntas, denominadas proposiciones 

por Halliday, y éstas se asocian con un conjunto de respuestas deseables o esperadas, 

o alternativas de confrontación. La diferencia entre ellas radica en el papel que ocupa el

emisor: si es alguien que da o pide algo al destinatario o receptor, o demanda algo de 

éste (Ghio y Femández, 2005). 
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En la mayoría de las interacciones en el aula de clase, se inicia el intercambio con un 

movimiento que demanda información; es decir, una pregunta hecha por el profesor. 

Éste adopta el papel de quien pregunta y asigna al estudiante el rol complementario de 

quien tiene que responder. Todo este proceso está mediado por el lenguaje, el cual se 

utiliza para dar, recibir y generar la participación e interacción entre maestro y 

estudiante. 

En términos generales, esto conduce al conocimiento ya existente y confirma lo que se 

sabe y no se sabe sobre dicho conocimiento. Igualmente se genera un proceso 

cognitivo en el cual el estudiante puede llegar a diferentes niveles de aprendizaje (Ghio 

y Femández, 2005). De la misma manera, cuando el estudiante formula preguntas, se 

convierte en un participante activo dentro del proceso de interacción en al aula, tal como 

plantean Tapia y Ávila (2004). 

Otro aspecto que se tuvo en cuenta para nuestro análisis es la meta función 

interpersonal del lenguaje que plantea Halliday, debido a que ésta es una función 

interactiva que permite el establecimiento de relaciones sociales, y regula toda la 

interacción en el aula. Por ejemplo, cuando el docente espera una respuesta u opinión 

de un intertocutor, o llama a éste para que se intercambien ideas. 

Los aspectos a considerar son el sistema de modalidad, unidades textuales, preguntas 

y respuestas; su análisis podría permitir vislumbrar la forma en la cual el docente 

organiza su discurso y el efecto que éste podría tener en el aprendizaje de los 

estudiantes. 
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En este contexto de interacción social que es el aula, consideramos pertinentes los 

aportes de Vigotsky y Giordan en cuanto al aprendizaje, puesto que el primero dice que 

el lenguaje, y la adquisición del mismo, juegan un papel determinante en el proceso de 

comunicación, que es la base de todo aprendizaje; y el segundo enfatiza la apropiación 

de los conceptos como el resultado de un proceso de transfonnación de concepciones. 

El aprendizaje según Vlgotsky y Glordan 

Las contribuciones de Vigotsky al plano educativo son nutridas por una vasta cultura 

psicológica y lingüística, como se ha dicho anteriormente. El fundador de la psicología 

soviética desarrolló una teoría que se centró en el significado de la palabra como unidad 

de pensamiento, reconociendo la profunda interconexión que existe entre el lenguaje y 

el desarrollo de los conceptos mentales. En este desarrollo, el fenómeno de 

intemalización, por la cual el individuo se apropia gradual y progresivamente de muchas 

operaciones de carácter socio-psicológico a partir de las interrelaciones sociales, juega 

un papel de suma importancia. Asimismo, el trabajo de Vigotsky se sustenta en el 

aprendizaje como construcción social (la interacción en el aula, en la cual el docente 

orienta el proceso) y está mediado por el lenguaje (el docente emplea su discurso oral 

para suscitar la comprensión en los estudiantes) (Vigotsky, 1973, 1978, 1988). 

En este orden de ideas, la conducta individual y colectiva de un sujeto tiene un origen 

social y cultural; todas las funciones psicológicas se originan como relaciones entre los 

seres humanos. La intemalización de nonnas, valores, conceptos, etc., es 
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imprescindible para el desarroHo de la sociedad, y es definida como la ley de doble 

formación, expuesta arriba en el apartado 4.4.3. En el proceso de intemalización, cabe 

destacar, los instrumentos de mediación (el más importante de los cuales es el 

lenguaje) son creados y proporcionados por el medio sociocultural, y la transformación 

de un proceso interpersonal en un proceso intrapersonal sólo se lleva a cabo después 

de la apropiación de la cultura, un paso significativo que orienta la conducta del 

individuo manifestada en acciones en el entorno circundante. La intemalización también 

es el punto de partida de la zona de desarrollo próximo, puesto que la primera "emerge 

como un concepto central para comprender el proceso mediante el cual se desarrolla el 

sujeto" (Hicks, 1996: 107; citado por Kalman, 2003: 45). 

Vale la pena señalar que aunque Vigotsky describió las funciones mentales como 

procesos mentales intemalizados, fue consciente de enfatizar que las mismas no son el 

resultado de una mera imitación por parte de los niños de patrones de interacción 

social. Como afirman Mota de Cabrera y Villalobos (2007), esta visión es muy diferente 

de las concepciones de aprendizaje tradicionales conductistas y sociales, que 

consideran el desarrollo como el resultado, o más bien la consecuencia, de la 

modelación y el refuerzo, y directamente moldeadas o copiadas de fuentes externas. 

Vigotsky, en cambio, consideraba que los niños son agentes activos en el desarrollo, y 

que por medio de la colaboración con otros en actividades socioculturales significativas, 

contribuyen a la creación de los procesos mentales internos. 



Ahora bien, reconociendo que la sustentación de nuestra investigación no se basa 

solamente en las teorías vigotskianas, también sería importante abordar a Giordan y su 

concepción acerca del modelo alostérico del aprendizaje (MAA), puesto que éste no 

está muy distanciado de la posición de Vigotsky, a nuestro modo de ver, la subraya. El 

modelo atostérico recibe su nombre por una metáfora que se hace con unas proteínas 

enzimáticas llamadas alostéricas y que tienen la propiedad de cambiar de forma y por 

consiguiente, su actividad en función de las características del medio ambiente. 

Analizando esta metáfora, y parafraseando tos postulados de Giordan (1989) se puede 

considerar que es la estructura mental la que cambia en función del medio ambiente 

según lo que uno va aprendiendo, todo esto como parte de un sistema complejo. 

Según este modelo de aprendizaje, Gtordan se centra en et educando, quien aprende y 

se apropia de los conocimientos que le imparten haciendo uso de sus saberes previos y 

en oposición a ellos mismos; o sea, et estudiante utiliza las herramientas que ya posee 

para romper con los conocimientos anteriores y resignificar conceptos. He aquí la 

complejidad del aprendizaje; si el educando no reestructura las concepciones previas 

que tiene, no conseguirá los fines que el docente propuso. 

Asimismo, las concepciones previas de las que habla Giordan son las herramientas que 

usa el educando para apropiarse del conocimiento; comprender, integrar y resistirse 

frente a una nueva información. Este último es de mucha relevancia, puesto que "todo 
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apr-endizaje s1gnificativo se debe realizar por ruptura con las concepciones iniciales de 

quien aprende. En el momento de la adquisición de un concepto, toda su estructura 

mental se transforma profundamente, su marco de cuestionamiento se reformula 

completamente y su grilla de referencia es ampliamente reelaborada" (Giordan, 1989). 

Lo anterior no quiere decir que la nueva información de alguna manera "destruye" los 

conocimientos previos; en realidad, Giordan y De Vecchi plantean y sugieren que las 

preconcepciones 'evolucionan' o 'se modifican'. Esto es, un conocimiento nuevo no 

destruye el modelo preexistente pero, la mayoría de las veces, le obliga a adaptarse 

con el fin de que esa nueva estrudura pueda asimilar el conocimiento adicional. Por 

tanto, no hay destrucción, sino transformación. El fin de la pedagogía, entonces, no 

debería ser arrancar los conceptos previos para reemplazarlos por modelos más 

realistas� por el contrario se trata de contar con la nueva información para ir en contra 

de las concepciones preexistentes (De Vecchi y Giordan, 2002). 

Así, para que un aprendizaje sea considerado exitoso, se requiere de una 

transformación de concepción en el alumno, quien es el único que puede modificarla. 

Por ello, la educación debe tener en cuenta las concepciones del alumno, y no 

solamente la transmisión de conocimientos impartidos por el docente, o quien haga sus 

veces. Lo que se pretende decir es que no necesariamente porque el profesor haya 

tratado todo el programa y haya llevado su curso con seriedad, ha ''transmitido" un 
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conocimiento. 

Ahora bien, si a veces la acción directa del educador es necesaria, no es siempre 

suficiente porque la apropiación de un conocimiento resulta de un proceso de 

transformación de concepciones, donde el principal actor es el educando y sólo él. Por 

ese motivo, la adquisición de conocimientos procede de una actividad de elaboración, 

dentro de la cual el alumno debe confrontar las informaciones nuevas y sus 

conocimientos movilizados, y donde él debe producir nuevas significaciones más aptas 

para responder a los interrogantes que él se plantea (Giordan, 1989). 

En otras palabras, se puede considerar el aprendizaje como una actividad 

constructivista en la que el educando no sólo se limita a recordar y reproducir el material 

que debe ser aprendido, sino construir su propia representación mental del nuevo 

contenido, seleccionar la información que considera relevante e interpretar esta 

información en función de sus conocimientos previos. Al concebir el aprendizaje como 

un proceso de construcción se pone de manifiesto que la forma cómo el estudiante 

procesa la situación instruccional es un determinante inclusive más importante de lo que 

éste aprenderá (Valle, Cuevas, González y Femández, 1998). Para lograr una 

comprensión adecuada del proceso de aprendizaje, entonces, se hace necesario 

contemplar factores como-además del conocimiento previo-la percepción de las 

expectativas del docente, la motivación, las estrategias de aprendizaje, la autoeficiencia 

y las relaciones interpersonales, entre otros. 
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Los resultados de las investigaciones adelantadas por el Colectivo Urdimbre (2000) 

indican que en este proceso de aprendizaje y de transformación conceptual en los 

estudiantes, se evidencian unos niveles, los cuales están estrechamente relacionados 

con las estrategias didácticas y el lenguaje empleado por el docente en la interacción en 

el aula. 

Niveles de aprendizaje 

Teniendo en cuenta que en nuestra investigación se pretende describir cómo el 

discurso del docente media el fomento del aprendizaje en los estudiantes, se hace 

necesario, entonces, explicar de manera clara y precisa, los niveles de aprendizaje a la 

luz de los resultados obtenidos por el colectivo de investigación Urdimbre de la 

Universidad del Norte. 

Las investigaciones realizadas por Urdimbre (Moss et al, 2000) sobre el lenguaje de 

textos escolares de ciencias naturales y sociales y su incidencia en los procesos de 

aprendizaje de los alumnos en el contexto de la educación básica de 8º grado, 

encontraron que existen diferentes niveles de aprendizaje, los cuales fueron clasificados 

a partir del análisis del lenguaje de los estudiantes que participaron en sus 

investigaciones. Estos niveles se describen del más alto al más bajo. 
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Un nivel de aprendizaje en el cual hay una transformación del conocimiento experiencia! 

(denominado AS por Urdimbre) se evidencia cuando el estudiante transforma el 

conocimiento cotidiano de su experiencia a partir de los conocimientos adquiridos. Los 

estudiantes hacen preguntas que evidencian un reacomodamiento de su red 

conceptual. La información que se les suministra no encaja con los conceptos que ellos 

han construido y consolidado. 

Cuando hay una interacción significativa entre aprendizaje académico y experiencia! 

(A4), los enunciados de tos estudiantes evidencian apropiación de la información, 

interpretación y aplicación a la vida cotidiana. El estudiante logra incorporar los 

conocimientos académicos y relacionarlos, adecuadamente, con sus conocimientos 

cotidianos. En este punto, el Colectivo Urdimbre coincide con lo que Ausubel denomina 

aprendizaje significativo, puesto que el contenido de dicho aprendizaje puede 

relacionarse de un modo sustantivo con tos conocimientos previos del alumno. 

El nivel del aprendizaje académico (A3) se hace evidente a través de ta apropiación e 

interpretación de tos conceptos del área por parte del estudiante, sin trascender lo 

académico. Es decir, no logra relacionar el concepto con et contexto o con su propia 

experiencia. En et nivel denominado enunciado incorrecto (A2), tos enunciados del 

estudiante evidencian interpretación de tos fenómenos científicos a partir de su 

experiencia, y dicha interpretación no corresponde con ta interpretación de ta ciencia. 
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Otro nivel de aprendizaje, el de la reproducción textual (A 1 ), se demuestra cuando los 

enunciados textuales del discurso del estudiante no permiten deducir apropiación de los 

conceptos del área; es decir, el estudiante recupera de su memoria los conceptos 

estudiados en una clase anterior y que han sido recordados por el docente. En sus 

respuestas, no evidencia haber realizado un proceso cognitivo diferente a traer de su 

memoria uno o varios términos, sin elaboración. 

El último nivel, el enunciado no pertinente (AO), se evidencia a través de enunciados de 

los estudiantes que no permiten vislumbrar avances en la construcción de 

conocimientos. Lo expresado por el estudiante no se relaciona con lo preguntado. 

Este proceso de aprendizaje no es un desarrollo lineal, sino uno que tiene vaivenes, 

idas y vueltas, avances y retrocesos (Moss et al, 2000). Esta elaboración del 

conocimiento se lleva a cabo a partir de la información que una persona recibe por 

medio de los sentidos. y también por las relaciones que entabla con otros. bien sean 

individuos o grupos, en el transcurso de su historia; la información es entonces 

codificada, organizada y categorizada dentro de su sistema cognitivo global. Al mismo 

tiempo, las concepciones anteriores filtran, seleccionan y elaboran las informaciones 

recibidas, y simultáneamente pueden ser completadas, limitadas o transformadas, 

dando como resultado nuevas concepciones (Giordan y de Vecchi, 1995). En este 

proceso, la evaluación también juega un papel trascendental. 
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En términos generales, los niveles de aprendizaje son momentos que establecen el tipo 

de representación que realizan los estudiantes de un concepto o el momento de 

progresión en la construcción del conocimiento. Como lo describen Giordan y de Vecchi 

(1995), es difícil determinar con exactitud la progresión en la adquisición de un saber 

conceptual. Este proceso de aprendizaje es complejo, pues significa interacción del 

aprendiz y sus conocimientos con otros conocimientos o ideas, y también implica la 

reorganización de su aura conceptual; es decir, de las nociones y conceptos que forman 

parte del objeto de estudio. 

6.2.5 Teorías Evaluativas 

Evaluación en el aula 

En el contexto de los actuales desarrollos mundiales que requieren de modelos 

pedagógicos implementados en las instituciones educativas que privilegien el trabajo 

autónomo de los estudiantes sobre el tradicional papel del docente ( donde éste tiene el 

conocimiento y lo imparte de forma uni-direccional al estudiante, quien es un simple 

receptor); y en la transición del modelo esencialmente "transmisionista" a uno en donde 

el profesor se enfoque en la creación de escenarios en los cuales el alumno pueda 

encontrar y generar condiciones para crecer intelectual, emocional y físicamente, el 

proceso evaluativo debe ser usado por el docente como elemento formativo y 

garantizador de las competencias y conocimientos adquiridos por los estudiantes 

(Moreno, 2004). 
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Se recalca la importancia de que su naturaleza sea formativa al afirmar que la 

evaluación en general, pero sobre todo en el aula, es un proceso que debe 

contemplarse al principio, durante y al concluir cualquier secuencia de la enseñanza, y 

debe ser considerada teniendo en cuenta tres aspectos (Ausubel et al, 1976). 

Primero, se deben decidir los resultados de aprendizaje para promover y estructurar el 

proceso de enseñanza; segundo, ha de determinar el grado de progreso hacia la meta 

durante el curso del aprendizaje, considerando éste tanto como retroalimentación y 

motivación para el estudiante como un medio de vigilar la eficacia de la enseñanza; y 

por último, es importante evaluar los resultados finales de aprendizaje en relación con 

los objetivos, no sólo desde el punto de vista del aprovechamiento del estudiante, sino 

del de los métodos y materiales de enseñanza. 

Con la información de retroalimentación el docente estará en posición de modificar el 

programa de enseñanza o redefinir sus metas si le parece que carece de realismo. Es 

importante destacar que la retroalimentación suministrada por la evaluación le sirve 

tanto al docente como al estudiante, puesto que es un proceso en doble vía, y que 

facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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La retroalimentación le indica al docente la efectividad con que presenta y organiza el 

material, lo claro que explica las ideas, lo bien que se comunica con los discantes 

menos diestros y la particular eficacia de sus técnicas o materiales de enseñanza. La 

retroalimentación procedente de la evaluación identifica las áreas que requieren más 

explicaciones, aclaraciones y revisiones y resulta valiosa para diagnosticar las 

dificultades de aprendizaje, tanto de individuos como de grupos. La retroalimentación 

proporciona señales tanto al profesor como al alumno de las áreas en tas cuales se 

deben emplear acciones remediables (Briones, 1998). 

La evaluación, además de tener una función de "vigilancia", también facilita et 

aprendizaje de varias maneras. Alienta a tos docentes a formular y aclarar sus objetivos 

y a comunicar sus expectativas a tos estudiantes. Sucede frecuentemente que et 

contenido de una evaluación no refleja ningún conjunto explícito de metas del docente, 

y a veces llega a estar en conflicto con dichas metas; sin embargo, tas clases de 

preguntas de tal evaluación son las que indican con más claridad cuáles son los 

conocimientos y destrezas considerados importantes por el docente (Ausubel et al, 

1976). 

La evaluación en sí es una importante experiencia de aprendizaje, ya que oblig-a a tos 

estudiantes a revisar, consolidar, aclarar e integrar ta materia de estudio antes de que 

se realice ta misma. La retroalimentación procedente de la evaluación- un aspecto que 
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interesará a nuestra investigación, puesto que se pretende examinar cómo el discurso 

del docente en los procesos evaluativos (incluida la retroalimentación) contribuye a 

desarrollar los niveles de aprendizaje de los estudiantes- confirma, esclarece y corrige 

ideas; e identifica las áreas que exigen más reflexión y estudios posteriores. Esta 

función correctiva de la retroalimentación es importante dado el hecho de que los 

estudiantes a menudo consideran correctas algunas respuestas falsas (Ausubel et al, 

1976). 

La función de la evaluación, en general, consiste en determinar el grado en que varios 

objetos de interés educativo están siendo alcanzados en realidad. 

Por último, en cuanto a cómo la evaluación puede facilitar el aprendizaje, los 

estudiantes-después de la experiencia de haber estado sometidos a apreciación 

externa-aprenden a evaluar independientemente sus propios resultados de 

aprendizaje, y tendrán la capacidad para apreciar sus facultades y logros con validez y 

realismo (Ausubel et al, 1976). En este marco conceptual, indagamos cómo el lenguaje 

utilizado por el docente en los procesos evaluativos contribuye al desarrollo del 

aprendizaje en los estudiantes. 
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6.2.6 Saber dlsclpllnar 

La práctica de la La Diciplina de enfermería tiene unos fundamentos filosóficos, 

modelos y teorías que identifican la práctica de la profesión. 

La enfermería como profesión existe desde que (Florence Nightingale), a mediados del 

[siglo XIX}, expresó la firme convicción de que la enfermería requería un conocimiento 

diferente al conocimiento médico. 

Describió lo que para ella era la función propia de enfermería: poner al paciente en las 

mejores condiciones para que la Naturaleza actúe sobre él; definió los conceptos de 

salud y enfermedad en relación con la enfermería, el objetivo de los cuidados de 

enfermería y su praxis. 

Es a partir de la década de los (años 50) del (siglo XX) cuando los profesionales de 

enfermería comienzan a desarrollar los modelos conceptuales. 

Éstos pueden clasificarse según su centro de interés principal. Representan diferentes 

puntos de vista y explicaciones sobre la naturaleza de los objetivos y los métodos de 

enfermería, porque parten de teorías distintas sobre las persona. 
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Se pueden hacer tres tipos de planteamientos para desarrollar la teoría de 

enfermería: Usar el marco conceptual de otras disciplinas aplicándolo a la enfermería; 

Pero hay teorías difícilmente aplicables a la enfermería y usar un planteamiento 

inductivo, es decir, a través de la observación llegar a teorías que expliquen los temas 

importantes de la enfermería. 

1. Usar un planteamiento deductivo. Buscar la compatibilidad de una teoría general

de enfermería con varios aspectos de ella. Organiza la información en sistemas

lógicos.

2. Descubre lagunas de conocimientos en el campo específico del estudio.

3. Descubre el fundamento para la recogida de datos, fiable y veraz, sobre el estado

de salud de los clientes, los cuales son esenciales para que la decisión y su

cumplimiento sean efectivos.

4. Aporta una medida para evaluar la efectividad de los cuidados de enfermería.

5. Desarrolla una manera organizada de estudiar la enfermería.

6. Guía la investigación en la enfermería para ampliar los conocimientos de la misma.

La implantación de un marco o modelo conceptual es una forma de enfocar una 

disciplina de manera inequívoca, que incluye un lenguaje común comunicable a otros. 

La diferencia entre modelo conceptual y teoría es el nivel de abstracción. 

Un modelo conceptuaf es un sistema abstracto de conceptos relacionados entre sí. Una 

teoría está basada en un modelo conceptual, pero está más limitada en el ámbito, 
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contiene más conceptos concretos con definiciones y explicaciones detalladas de las 

premisas o hipótesis. 

Todavía se siguen desarrollando las teorías de enfermería, y cada una recibe el nombre 

de la persona o grupo que la han desarrollado, reflejando sus ideas. 

Tipos de modelos de enfermeria. 

Cada autor agrupa los modelos de acuerdo a su propio criterio. Suele basarse en el rol 

que la enfermería desempeña a la hora de prestar cuidados. Así, podemos dividirlos en: 

Modelos naturalistas, Modelos de suplencia o ayuda, Modelos de interrelación. 

Modelos naturalistas: 

Su principal representante es Florence Nightingale. En 1859 trata de definir lamm 

naturaleza de los cuidados de enfermería en su libro Notas sobre enfermería (Notes on 

nursing); «Se tiene la tendencia a creer que la medicina cura.- Nada es menos cierto, la 

medicina es la cirugía de las funciones como la verdadera cirugía es la cirugía de los 

órganos, ni una ni la otra curan, sólo la naturaleza puede curar. - Lo que hacen los 

cuidados de enfermería en los dos casos es poner al enfermo en su obra».Florence 

Nightingale ya había comprendido la necesidad de tener un esquema de referencia, un 

cuadro conceptual. 

Desde este primer intento de conceptualización, hasta que de nuevo formalmente se 

hace esta pregunta, transcurre casi un siglo. Modelos de suplencia o ayuda. 
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El rol de enfermería consiste en suplir o ayudar a realizar las acciones que la persona 

no puede llevar a cabo en un momento de su vida. acciones que preservan la vida. 

fomentando ambas el [autocuidado] por parte de la persona.Las dos representantes 

más importantes de esta tendencia son (Virginia Henderson) y(Dorotea Orem). 

Modelos de Interrelación: 

En estos modelos el rol de la enfermera consiste en fomentar la adaptación de la 

persona en un entorno cambiante, fomentando la relación bien sea interpersonal 

(enfermera-paciente) o las relaciones del paciente con su ambiente.Los modelos más 

representativos son los de Hildegarde Peplau, Callista Roy, Martha Rogers y Mira 

Le vine 

Modelo de Virginia Henderson: 

Es un modelo de suplencia o ayuda.Parte del concepto de las necesidades humanas de 

Maslow. El ser un humano es un ser biopsicosocial con necesidades que trata de cubrir 

de forma independiente según sus hábitos, cultura, etc. El ser humano cuenta con 14 

necesidades básicas:Respirar, comer y beber, evacuar, moverse y mantener la postura, 

dormir y descansar, vestirse y desnudarse, mantener la temperatura corporal, 

mantenerse limpio, evitar los peligros, comunicarse, ofrecer culto, trabajar, jugar y 

aprender. 
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La salud es la habilidad que tiene la persona para llevar a cabo todas aquellas 

actividades que le permitan mantener satisfechas las necesidades básicas. Necesidad es, 

pues, un requisito fundamental que toda persona debe satisfacer para mantener su 

equilibrio y estabilidad; de tal manera, que si uno de estos requisitos no existe, se 

produce un problema que hace que la persona no se mantenga en el estado de salud 

dentro de los límites, que en biología, se consideran normales. 

La necesidad no satisfecha se expresa en una serie de manifestaciones, las cuales se 

pueden representar de diferentes formas para cada una de las necesidades. Cuando 

una necesidad no está satisfecha, la persona deja de ser un todo completo, pasando a 

ser dependiente para realizar los componentes de las 14 necesidades 

básicas. Independencia será, por tanto, la satisfacción de las 14 necesidades básicas. 

Ésta se puede ver alterada por factores que Henderson denomina permanentes (edad, 

nivel de inteligencia, medio sociocultural, capacidad física) y variables o patológicos. 

6.3. Marco conceptual 

./ Currículo

Según Kemmis: la teoría del currículum es un análisis sobre su naturaleza. Se refiere a 

una discusión práctica sobre la educación tal y como se lleva a cabo en los centros 

educativos, es un debate sobre la práctica de la enseñanza. 



./ La evaluación

Es un proceso que procura detenninar, de la manera más sistemática y objetiva posible, 

la pertinencia, eficacia, eficiencia e impacto de las actividades fonnativas a la luz de los 

objetivos específicos. Constituye una herramienta administrativa de aprendizaje y un 

proceso organizativo orientado a la acción para mejorar tanto las actividades en 

marcha, como la planificación, programación y toma de decisiones futuras . 

./ Definicion de aprendizaje

Es muy compleja la definición del aprendizaje, hay diferentes puntos de vista, tantos 

como definiciones. Es un proceso por el cual se adquiere una nueva conducta, se 

modifica una antigua conducta o se extingue alguna conducta, como resultado siempre 

de experiencias o prácticas . 

./ Teoría y Aprendizaje: En el devenir histórico del hombre, diversas explicaciones

se han ido construyendo para entender fenómenos de la vida y la naturaleza con

la que interactúa.

Es así como se han elaborado conjuntos sistemáticos de explicaciones que dan 

cuenta de los diferentes componentes de un fenómeno, constituyendo un corpus 

coherente que fundamenta el por qué de cada uno de estos componentes 

engarzándolos con otros fenómenos evidentes. Eso es lo que podríamos 

denominar de un modo grueso, una teoría. 
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En un principio la mirada del hombre fue derivando desde su propia existencia, el 

cosmos, las explicaciones divinas, para acercarse poco a poco hacia un interés 

por cada uno de sus comportamientos. Con esta misma secuencia se desarrollan 

la filosofía, las ciencias y posterionnente se desprende la psicología. 

El problema de explicar el conocimiento, el cómo es que el hombre desarrolla su 

conocimiento, desde qué fases evoluciona y debido a qué causas, es una 

temática propia de la Filosofía y muy particularmente de una disciplina de esta: la 

Epistemología. 

6.4 Marco legal 

• La Constitución Nacional de 1991 que señala que la Educación es un derecho de la

persona y a las instituciones de Educación Superior, públicas o privadas, como

entidades sociales de servicio público que deben cumplir una función social.

• Ley 115 de 1994. por la cual se expide la ley general de la Educación

La nonnatividad vigente para el establecimiento del currículo se encuentra en el

Articulo 76. Concepto de currículo y se complementa con el Articulo 79. Criterios

para la elaboración del currículo. Articulo 38°. Plan de estudios, el Artículo 77 de la

ley 115 de 1994, las instituciones de educación fonnal gozan de autonomía para

estructurar el currículo en cuanto a contenidos, métodos de enseñanza,
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organización de actividades formativas, culturales y deportivas, creación de 

opciones para elección de los alumnos e introducción de adecuaciones según 

condiciones regionales o locales. 

• Decreto 1860 del 3 agosto de 1994: Articulo estudios.

• Ley 30 de 1992, norma que rige la Educación Superior en Colombia.

• Decreto 2790 de 1994 que establece las normas para la inspección y vigilancia de

los programas académicos de pregrados de educación y control

• Decreto 0917 de 2000 que establece los estándares de calidad de los programas de

Ciencias de la Salud en Colombia.

• El decreto 808 que establece el sistema de créditos para los programas de pregrado

en Colombia y facilita la movilidad, transferencia, homologación flexibilidad

curricular.

• Decreto 2566 de septiembre 10 de 2003. solicitud de registro calificado.

• Ley 266 de 1996. Ley rige el ejercicio de la enfermería
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7. Diseño Metodológico

7.1 Paradigma de ta Investigación: 

El diseño metodológico, conocido también como diseño de investigación, aborda el 

objeto de estudio desde el terreno práctico (empírico), para lograr confrontar la visión 

teórica con los datos de la realidad. Es decir, el diseño metodológico se ocupa de 

proporcionar un modelo de verificación que permite contrastar los hechos con la teoría, 

y su forma es la de una estrategia o plan general que determine las operaciones 

necesarias para hacer1o (Sabino, 1998). 

ENFOQUE DISENO TECNICAS INSTRUMENTOS 

OBSERVACIÓN NO 
Fonnatode 

PARTICIPANTE 
transcripción de la 

observación 

Guía de entrevista para 
el estudiante 

ENTREVISTA A Guía de entrevista para 
el docente 

PROFUNDIDAD 
Formato de 

transcripción de las 
entrevistas 

ETNOGRAFÍA ANÁLISIS 
Formato de análisis de 

CUALITATIVO la EVALUACIÓN 

EDUCATIVA DOCUMENTAL 
Parciales Cuises, otros 
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7.2 Tipo de investigacion 

El tipo de investigación, de acuerdo al enfoque cualitativo del presente proyecto, es 

etnográfica, puesto que se interesa por el hacer humano, cómo éste interactúa y se 

comporta, y cómo aprende. 

En esta investigación, se hace necesario abordar los procesos curriculares (discurso del 

docente ) y aprendizaje que se adelantan en el aula de clase de los estudiantes de 

cuidados Básicos de Enfermería .También se tienen en cuenta el análisis del punto de 

vista del sujeto, sus actitudes, perspectivas y aptitudes. 

El investigador neutraliza las opiniones personales y observa cómo ocurren las cosas 

en su estado natural, lo que le permite erradicar suposiciones. Según Bertely y 

Corenstein (1994: 56), "el etnógrafo no actúa como supervisor de un desempeño 

homogéneo del quehacer en la escuela; su interés está puesto en documentar los 

procesos particulares que intervienen en la constitución de lo escolar en su 

especificidad cotidiana". 

La etnografía, entonces, es una descripción o reconstrucción analítica de escenarios o 

grupos culturales intactos; este diseño requiere de una estrategia de investigación que 

conduzca a la reconstrucción cultural; dicha estrategia representa la concepción de los 

participantes que están siendo investigados. Las investigaciones etnográficas son 

empíricas y naturalistas y se recurre a la observación participante y no participante para 



mundo real, procurando el investigador evitar la manipulación intencional de las 

variables de estudio (Goetz y LeCompte, 1988). 

La investigación etnográfica se interesa por involucrar a toda la comunidad y hacer 

propuestas que transformen la realidad existente, a través de las observaciones del 

investigador. Rockwell (1994) dice que lo esencial de la experiencia etnográfica es 

transformar nuestras concepciones acerca de otros enfoques y perspectivas con el 

propósito de producir conocimientos que obliguen a significar y resignificar la realidad. 

De otra parte, la etnografía constituye un medio muy eficaz para el análisis crítico y 

reflexivo de la práctica docente. Ofrece un estilo de investigación alternativa para 

describir, explicar e interpretar los fenómenos educativos que tienen lugar en el 

contexto de la escuela. Su objetivo es aportar valiosos descriptivos de los escenarios 

educativos, actividades y creencias de los participantes en ellos (Goetz y LeCompte, 

1988), que son los alumnos y los profesores. Por lo tanto, los métodos etnográficos se 

están desarrollando en el ámbito educativo en la actualidad con el fin de comprender los 

fenómenos educativos desde dentro de este mismo campo. Según Sandín: 

"la etnografía [. .. ] contribuye a descubrir la complejidad que encierran los 
fenómenos educativos y posibilita a las personas responsables de la 
política educativa y a los profesionales de la educación un conocimiento 
real y profundo de los mismos, orientando la introducción de reformas e 
innovaciones, así como la toma de decisiones" (2003: 158). 

La etnografía, usada en el contexto educativo, es uno de los métodos más relevantes, 

dentro del marco de metodologías orientadas a la comprensión, para abordar el análisis 

de las interacciones entre distintos grupos, bien sean sociales o culturales, en el ámbito 
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educativo. La interacción profesor-alumno es abordable desde el enfoque etnográfico, al 

igual que los métodos docentes de instrucción y control, y las estrategias de los 

alumnos para responder a éstos. Es decir, los etnógrafos también analizan las 

relaciones entre los actores del fenómeno educativo: los profesores, alumnos, padres 

de familia, contextos socio-culturales en que tiene lugar la crianza de los jóvenes, y el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Por estas razones, nuestra investigación es de tipo etnográfico, porque pretende 

describir lo que sucede entre el docente y el estudiante en el aula. Además, es 

particularista, puesto que se centra en un fenómeno específico: Estudio descriptivo de 

los procesos curriculares utilizados por el docente como mediación en el fomento del 

aprendizaje de los estudiantes. 

El final de la investigación se obtuvo una rica y densa descripción cualitativa del 

discurso en la interacción maestro-alumno. Es de carácter heurístico porque ilumina la 

comprensión del lector del fenómeno en cuestión; es decir, puede dar lugar al 

descubrimiento de nuevos significados y ampliar la experiencia del lector al aparecer 

relaciones no conocidas anteriormente, provocando así un replanteamiento del objeto 

de estudio. Finalmente, se basa en el razonamiento inductivo, ya que los conceptos 

surgirán de un examen de los datos fundados en el mismo contexto, y la investigación 

se caracterizará por el descubrimiento de nuevas relaciones y conceptos, en vez de la 

verificación de unas hipótesis predeterminadas (Merriam, 1990; citado por Sandín, 

2003). 
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7.3 Método a utiUzar 

El procesamiento de la información desde la triangulación 

El proceso de triangulación se entiende como la acción de reunión y cruce dialéctico de 

toda la información pertinente al objeto de estudio surgida en una investigación por 

medio de los instrumentos utilizados, y que en efecto compone el "corpus" de resultados 

de la investigación. Por lo tanto, la triangulación de la información es un acto que se 

realizo una vez concluido el trabajo de recopilación de la información (Cabrera, 2005). 

El primer pasó consistía en la selección de la información, lo que permite distinguir lo 

que sirve de aquello que se puede desechar. El primer criterio guía para esta acción es 

la pertinencia, expresada en el hecho de sólo tener en cuenta aquello que 

efectivamente se relaciona con la temática de nuestra investigación, o sea, procesos 

curriculares, el discurso del docente, y los niveles de aprendizaje de los estudiantes. 

Esto también posibilita incorporar las categorías emergentes, que surgen de este 

estudio cualitativo. En segunda instancia, se tuvo en cuenta el criterio de relevancia, lo 

que se devela o por su recurrencia o por su asertividad en relación con el tema tratado. 

El siguiente paso es el de dar a conocer la información que se desprende de las 

opiniones de las diferentes sujetas informantes. Esta se hace por media del 

procedimiento inferencia!, lo cual consiste en establecer conclusiones ascendentes (de 

lo simple a lo complejo) y agruparon las respuestas relevantes, de tal manera que se 

consideren las categorías y subcategorías que surjan de la interacción docente-
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estudiante en el aula de clase, y nos permita llegar hasta las opiniones inferidas en 

relación con las preguntas centrales que guían la investigación. 

Por otra parte, la triangulación en nuestra investigación se realizo más compleja, 

teniendo en cuenta que se realizo más de un instrumento para recoger la información: 

las observaciones no participantes, talleres, evaluación y las entrevistas a profundidad. 

Esta acción de integrar todo el campo permitio saber, por ejemplo, si lo que el docente 

respondió en la entrevista fue coherente o no con lo que se observó directamente en el 

aula de clase. 

Por último, Cabrera (2005) plantea que como acción de revisión y discusión reflexiva de 

la literatura especializada, actualizada y pertinente sobre la temática abordada, es 

imprescindible que los marcos teórico y conceptual no se queden sólo como un 

antecedente bibliográfico, sino que sean otra fuente esencial para el proceso de 

construcción de conocimiento que toda investigación debe aportar. Para lograr esto, se 

hace necesario retomar la discusión bibliográfica con el propósito de producir una nueva 

discusión, pero ahora con los resultados concretos del trabajo de campo desde una 

interrogación reflexiva entre lo que la literatura indica sobre los diversos tópicos que en 

el diseño metodológico se materializarán como categorías y subcategorías, y lo que 

encontráramos cuando se lleve a cabo la descripción del lenguaje utilizado por el 

docente. La realización de esta última triangulación es la que confiere a la investigación 

su carácter de cuerpo integrado y su sentido como totalidad significativa. 
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7.4 Procedimiento 

La "Metodología" que se resume en este apartado, en el cual se da a conocer los 

pasos que se seguirán para llevar a cabo la presente investigación. Habrán dos grandes 

momentos: la recolección de los datos, y el análisis de los mismos. Para recoger los 

datos, primero se establece contacto con el profesor, para observar sus clases. Se 

realizaron las observaciones las cuales se definen con el numero de clases presentes 

en el primer corte académico, siempre en parejas, se registrarán grabación de la 

interacción en al aula con dos grabadoras (una ubicada en la parte delantera y otra en 

la trasera) y un diario de campo para anotar la interacción no verbal. Una vez hecha 

cada una de las observaciones, se realizaron las transcripciones de las mismas en el 

formato diseñado (ver Anexo 1 ). A continuación, se entrevistaron a los cuatro 

informantes y al profesor, y se transcriben las entrevistas en su formato respectivo (ver 

Anexo2). 

Para el análisis de los datos, se definen las categorías discursivas del docente y los 

estudiantes. Se hace lo mismo con los formatos para las entrevistas, taller y examen, y 

una vez realizada la categorización de todos estos instrumentos, se procede a analizar 

el aprendizaje evidenciado por los estudiantes, utilizando los formatos diseñados para 

este proceso (ver Anexo 3). El último paso consistió en la redacción del informe final, 

donde plasmamos toda esta información y la confrontamos con el marco teórico. 
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7.5. Sujetos de estudio 

Para llevar a cabo esta investigación se realizo observaciones no participantes desde el 

inicio del semestre hasta el primer corte. 

Puesto que el diseño de esta investigación es etnográfico, y el interés de dicho diseño 

es involucrar a toda la comunidad observada, de acuerdo a la definición de Rockwell 

(1994), observara todo el curso de la asignatura de cuidados Basicos de Enfermería. 

Sin embargo, para poder hacer un seguimiento más profundo y crítico de la realidad 

estudiada, se tendrán en cuenta el bajo los siguientes parámetros: los estudiantes que 

más participen y aportes significativos hagan a la clase; los que muestren mayor interés 

acerca de la temática tratada; y los que menos participen y menos interés muestren. 

Se tuvo en cuenta la edad del docente, el perfil académico los aportes investigativos y 

la experiencia como docente y profesional. Además, como desarrolla el docente la clase 

y las características de su discurso. 

En cuanto a los informantes, se tuvo en cuenta los perfiles de los estudiantes sus 

edades sus participaciones. 
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7.6 Instrumentos y Técnicas de investigación: 

Mediante la aplicación de técnicas no estructuradas, apoyadas en la observación no 

participante, la entrevista a profundidad y el análisis documental, se analizo el lenguaje 

del profesor y de los estudiantes como mediación para el fomento del aprendizaje. 

7.7 Observación no participante 

En este tipo de observación, el investigador sólo desempeña el papel de investigador y 

no adopta un papel real dentro del grupo o institución para personalmente contribuir a 

sus intereses o función. Al contrario, observa situaciones de interés tal como suceden, 

pero ajeno a éstas, para que haya la menor interferencia posible de su presencia. 

Según Woods (1986), con la observación no participante en el ámbito educativo el 

investigador tiene la ventaja de evitar el tiempo que lleva para involucrarse en la 

investigación, igual que el conflicto de papeles que pueda surgir con el docente. Existe 

un distanciamiento necesario para la evaluación científica por parte del investigador del 

material descubierto y presentado, sin el riesgo de que la empatía se imponga. 
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Para esta investigación, además de las tres pre observaciones, se llevaron a cabo las 

observaciones necesarias durante las semanas durante el período. Durante el 

desarrollo de las observaciones se tomaron notas mediante una libreta a la cual 

llamamos diario de campo en la que consignaran todos los pormenores que se perciban 

en la clase del profesor. En la transcripción se escucharán las grabaciones en grupos 

de dos. Luego se consignara lo escuchado en el formato diseñado para las 

observaciones. 

Estas observaciones se iniciaron a partir de la segunda semana de clases hasta el 

primer parcial, teniendo en cuenta que la evaluación concebida en esta investigación es 

un proceso que inició desde el mismo momento que el docente interactuará y 

retroalimentará a sus estudiantes hasta la primera evaluación (parcial) que se realizada 

en el semestre. El parcial será un corte y un punto lógico para terminar las 

observaciones, puesto que toda la interacción y retroalimentación de la clase se 

evidenciará en la primera prueba cognitiva. Las observaciones se anotaron en el Anexo 

1. 

7.8 Entrevista cualitativa a profundidad 

La entrevista de investigación es una interacción limitada y especializada, conducida 

con un fin específico y centrada sobre un tema particular (Deslauriers, 2005). Su fin es 

el de saber lo que el informante piensa y percatarse de cosas que no se pueden 
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observar directamente, como los sentimientos, las ideas, y las intenciones. El principio 

fundamental de la entrevista en la investigación cualitativa es ofrecer un marco en el 

interior del cual las personas que responden expresen sus ideas acerca de las cosas en 

sus propios términos. 

Es decir, la entrevista a profundidad de corte cualitativo se caracteriza por los reiterados 

encuentros cara a cara entre el investigador y los informantes, encuentros éstos 

dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas que tienen los informantes respecto 

a su vida. experiencias o situaciones, tal como la expresan con sus propias palabras los 

informantes o personas entrevistadas. 

Teniendo en cuenta lo planteado por Patton (1980; citado por Deslauriers, 2005), las 

preguntas deben permitir que el informante diga lo que piensa sin que su respuesta sea 

predeterminada; una buena pregunta llama varias respuestas que portan información 

sobre lo que la persona conoce bien. También se debe dejar hablar a la persona una 

vez que ésta comienza; el que la entrevista tome un rumbo inesperado o no previsto 

puede ser una ocasión para el investigador enterarse de hechos importantes. 

Considerando lo anterior, se escogio previamente los cuatro sujetos para entrevistar. 

Grabamos las entrevistas y observaciones (siendo éstas 13 horas de clase de 60 
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minutos cada una) en audio, y para facilitar su análisis las transcribimos en un formato 

que nos permitiera su análisis posterior. En este proceso de transcripción empleamos 

cuatro horas aproximadamente por cada una de las observaciones, y las realizamos en 

un formato (ver Anexo 1) que se le llamó formato de las observaciones. También 

elaboramos un formato guía para las entrevistas (ver Anexos 2.1 y 2.2). 

Se realizo una lista de posibles preguntas. Se aplicaron las entrevistas a los estudiantes 

escogidos y al profesor, dos investigadores por cada informante, y se registrrán cada 

una de las respuestas emitidas por éstos en una grabadora. Las entrevistas se 

encuentran en el Anexo 2. 

8. Análisis de los resulta.dos

En este apartado se presentan las características del proceso curricular empleados por 

el docente y características del discurso del estudiante y del estudiante en la interacción 

en al aula de clase, el análisis de los elementos curriculares empleados por el docente, 

evidencias de aprendizaje, y la confrontación de los datos obtenidos con la teoría. 

Durante el desarrollo de la clase se observaron el ambiente para el aprendizaje,. El 

comportamiento de los estudiantes, atención y concentración a las explicaciones. 
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Además, se observo, la forma como el profesor aborda la clase, seguridad percibida y 

destreza en el manejo de la información y desarrollo del lenguaje propio de la 

asignatura. 

También, se tuvo en cuenta las participaciones que realizaron los estudiantes y los 

rasgos discursivos, el uso de los recursos disponibles, uso de diagramas, cuadros, 

asistencia a clases, puntualidad, uso del preparador de clase, el uso del tiempo 

empleados para la presentación de las unidades programáticas, etc. 
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9. CONCLUSIONES

Las diversas metodologías desarrolladas alrededor de la interacción con los usuarios 

enriquecen los escenarios de práctica y mejoran la calidad de la atención, conformando 

espacios en donde: 

Es posible la supervisión previa al desemper\o de los estudiantes en la ' práctica , la 

cual mejora no solo el proceso de formación sino también la calidad de la atención a los 

usuarios de los servicios de salud. 

Constituyen tradicionalmente el eje de la formación de los recursos humanos en 

enfermería, no obstante la necesidad de desarrollar escenarios alternos y 

complementarios no tradicionales, como las prácticas constantes en laboratorios de 

simulación. 

Las relaciones de docencia-servicio en el contexto de las reformas de salud, lleva a la 

búsqueda de escenarios de práctica que permitan satisfacer las crecientes necesidades 

de las comunidades, las familias y los usuarios, además de la búsqueda permanente 

del desarrollo de las competencias de los estudiantes. El profesional de Enfermería se 

puede ubicar como de alta responsabilidad ya que su ejercicio afecta las condiciones 

vitales del ser humano y de las comunidades. El establecimiento del Sistema de 

Seguridad- Social exige que los profesionales que de él participen tengan una formación 

competente que les permita no sólo cumplir con los propósitos que persigue el Sistema, 

sino plantear soluciones creativas que permitan superar los vacíos y deficiencias que se 
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han detectado en su diseño y realización. En concreto, se le exige al profesional las 

siguientes competencias: 

Calidad profesional: conocimientos actualizados y ética. Capacidad de resolución. 

Capacidad de trabajar en equipo e interdisciplinariamente. 

Conocimientos y habilidades administrativas. Conocimiento del sistema de seguridad 

social y sus procedimientos. Conocimientos básicos de epidemiología. 

Conocimiento de normas legales. Capacidad para brindar atención humanizada. 

Una vez culminado el presente estudio, cuyo objetivo general es Analizar las 

características de los procesos curriculares utilizados por el docente y la relación con el 

fomento del aprendizaje de los estudiantes de enfermería de una universidad de 

barranquilla, se presentan las conclusiones a partir de los aspectos teóricos planteados 

y resultados esperados en la investigación. 

Además, descubrir las características del currículo que promueven más altos niveles de 

aprendizaje en los estudiantes y en las interacciones docente- estudiante, las relaciones 

comunicativas e interpersonales, al forma como los estudiantes perciben al profesor, la 

forma de dictar las clases, las exigencias que hace el docente a los estudiantes, 

dinámicas didácticas, el tipo de aprendizaje que promueve el docente en sus 

estudiantes, procesos de enseñanza llevados por el docente que podían generar 

confusión en los estudiantes, nivel de profundización de los contenidos temáticos, la 
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práctica y frecuencia de la evaluación durante el proceso de enseñanza aprendizaje la 

secuencia de Iniciación-Respuesta-Evaluación (IRE) planteada por Cazden (1991), 

comprensión de los conceptos enseñados por el profesor durante el desarrollo de la 

clase, estimulo por parte del docente a la consulta bibliográfica e investigativa. 

Se encontró que no todos los niveles se evidenciaron con la misma frecuencia , lo que 

demostró que el discurso del docente fomento el desarrollo de unos niveles de 

aprendizajes mas que otros. 

En las interacciones en clase se observo un nivel de aprendizaje A3 , indicando 

apropiación de los conceptos de cuidados básicos de la atención de enfermería, como 

asepsia, normas de bioseguridad entre otros con una evidencia de (39) veces y en las 

evaluaciones { 2 ) veces. En las entrevistas el nivel de aprendizaje cambio , 

evidenciándose un aprendizaje memorístico no congruente con lo aprendido en clase. 

Las interacciones entre el aprendizaje académico y experiencia! y la tranformacion del 

conocimiento, se observo en menor frecuencia alcanzándose un numero de veces de 6 

, llevándonos a observar que el discurso del docente fomento un nivel de aprendizaje 

medio , debido quizás a la poca sencibilizacion en la utilización de un texto guía por 

parte del estudiante . 

De la misma manera se pudo observar que el docente, no desarrollo la clase de manera 

organizada , lo que trajo como consecuencia que los estudiantes no aprendieran los los 

conceptos de forma clara y precisa , tampoco evidenciaron un aprendizaje significativo 

que les permitiera expresar con credibilidad y seguridad. 
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La poca claridad de los estudiantes se observo en las entrevistas , puesto que estos no 

recordaban con exactitud las temáticas dadas , además poca claridad en las 

evaluaciones dejando algunos conceptos que se desarrollaron en clases; igual mente 

algunas respuestas en las entrevistas como ese tema no lo vimos evidenciados en la 

evaluación tipo ECAES. 

Podemos afirmar que el discurso del docente fomento un nivel de aprendizaje en los 

estudiante. 

10. RECOMENDACIONES

Después de haber realizado este estudio, y teniendo en cuenta algunos elementos 

importantes de la experiencia, se hacen las siguientes recomendaciones a futuros 

investigadores que estén interesados en profundizar en la temática tratada 

Se hace necesario que las transcripciones de las observaciones sean elaboradas por 

los mismos investigadores, puesto que en el proceso de observación, estos son quienes 

viven las experiencias en el aula; lo que permite contextualizar las grabaciones de audio 

con dicha experiencia. 
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Se recomienda profundizar en et estudio del uso de tas preguntas que elabora el 

docente en el aula, debido a que existen elementos teóricos tales como el método de 

introspección socrático, entre otros, que sugieren que las preguntas promueven 

aprendizaje, por to que estos elementos ayudarían a descubrir cómo el docente 

mediante la pregunta contribuiría a mejorar el desarrollo del pensamiento crítico de los 

estudiantes. 

Debido a la existencia de estudios que sugieren que el estímulo es un elemento que 

influye en el aprendizaje como lo sustenta la teoría del aprendizaje significativo, se 

recomienda a futuros investigadores profundizar en la relación docente-estudiante para 

observar cómo es el aprendizaje de los estudiantes en relaciones asimétricas y 

simétricas. 
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ANEXOS 



OBSERVADORES: 

FECHA: 

HORA CLASE: 

CURSO: 

SEMESTRE: 

TURNO PARTICIPANTE 

ANEXO 1.1 

OBSERVACIÓN NO. 1 

(P: profesor; E: estudiante) 

INTERACCION EN EL AULA CATEGORIAS 



ANEXO 2.1 

Guia de entrevista para el estudiante 

• ¿Las respuestas dadas en el primer parcial fueron producto de explicaciones del
profesor en las clases, o de lecturas previas o complementarias?

• ¿Se cubrieron todos los temas planeados en el currículo?

• ¿Cuál es la metodología empleada por el profesor para realizar la evaluación?

• ¿Cómo prefieres que te evalúen?

• ¿Cómo fue la evaluación en el primer parcial?

• ¿Estuviste a punto de dejar una de las preguntas en blanco? ¿Cuál?

• ¿Respondiste una de las preguntas al azar?

• ¿Cómo hiciste para responder las preguntas?

• ¿ Qué proceso seguiste para responder las preguntas del los talleres realizados en
clase?

• ¿Hay algún concepto que aún no tienes claro? ¿Por qué?

• ¿ Qué opinas tú acerca de la fonna en que el profesor desarrolló la clase?

• ¿Describe la didáctica utilizada por el profesor?

• ¿La forma en que el profesor desarrolló la clase te ayudó a comprender mejor los
conceptos que se abordaron?

• ¿Las unidades temáticas te parecieron suficientes?



• ¿Qué metodología empleó el profesor para desarrollar su clase?



ANEX02.2 

Guía de entrevista para el docente 

• ¿Qué piensa usted de la evaluación que debemos hacer los docentes a los
estudiantes?

• ¿Cuál es su intencionalidad en el desarrollo de las clases?

• ¿Usted planea las clases o piensa que no es necesario por sus conocimientos del
tema?

• ¿Cómo cumple con los contenidos y elementos rurriculares en sus clases?

• ¿Cuál fue su intención al formular las preguntas del primer parcial?

• ¿ Qué conceptos vistos en clase tuvo en cuenta para elaborar las preguntas del primer
parcial?

• ¿ Qué fuentes bibliográficas tuvo en cuenta usted en el momento de elaborar las
preguntas del taller y del primer parcial?

• ¿Cuál es la intención de los talleres que se realiza en clase?

• ¿Qué otros aspectos de la clase se tuvieron en cuanta para la evaluación?

• ¿Qué opinión le merece la forma de evaluación que propone la universidad?

• ¿Qué criterios tiene usted en cuenta cuando prepara la evaluación que realiza a sus
estudiantes?

• ¿Qué tipo de aprendizaje cree usted debe fomentarse en el ámbito universitario?

• ¿Cree usted que el lenguaje especializado propio de la asignatura les permite o no a
los estudiantes aprender los conceptos básicos? ¿Por qué?

• A su juicio, ¿cuáles son las estrategias didácticas más adecuadas en la enseñanza del
de la asignatura de cuidados Basicos de la atención de enfermería, para propiciar el
aprendizaje en los estudiantes?
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1 

ANEX03.1 

ANÁLISIS DE APRENDIZAJE 

Obselvacionea 

INTERACCION 
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