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Reflexiones sobre currículo 
y prácticas pedagógicas 
de los programas de rehabilitación 
de la Universidad del Rosario 

Currículum reflexions and pedagogical practice 
of the University ff Rosario' s programs of 
rehabilitation 

~ Resumen 
1 El siglo XXI ha traído consigo en el ámbito educativo, 

innovación en todos los aspectos referentes a la educa
ción superior haciendo énfasis en modelos curriculares 
holísticos cuyo eje es el estudiante. Son consistentes 
con estos modelos las metodologías de enseñanza acti
vas participativas que promueven aprendizajes signifi
cativos . 

Desde 1999, los programas de Rehabilitación de la uni
versidad del Rosario han desarrollado el modelo 
curricular integrado centrado en el alumno, en el cual 
han participado tanto docentes como dicentes. A partir 
del segundo periodo académico de 2005, se implantó 
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una nueva reforma curricular encami
nada a la formación integral del estu
diante a través de un currículo flexible 
que busca su autonomía tanto perso
nal como académica. 

Los profesores participan de manera 
activa en este proceso por medio del 
análisis y de la innovación de sus prác
ticas pedagógicas y evaluativas, con 
base en los diferentes cursos de de
sarrollo profesora! promovidos por la 
Universidad. 



~ Palabras 
1 

claves 

Currículo Flexible, Metodologías de 
enseñanza y Aprendizaje significa
tivo. 

~ Abstract 
1 The 21th century has brought in the educational area 

innovation in all their aspects, emphasizing in curricular 
holistic models where the center is the student. The ac
tive teaching methodologies are consistent with these 
models promoting significant learning. 

Since 1999, the rehabilitation programs at Rosario, have 
developed an integrated curriculum model centered in 
the student, with involvement both of students and 
teachers. Since 2005's second academic period a new 
curricular reform was implanted with the aim to bring to 
the student an integral formation by mean of a flexible 
curriculum with the objective of promote personal and 
academic autonomy. 

Professors participate in an active manner in this process 
analyzing and innovating in their pedagogical and 
evaluation practices based on different courses of 
profesorado development courses promoted by the 
University. 

~ Key 
words 

Flexible curriculum, teaching metho
dologies, significant learning . 

~ l 

Introducción 

Los programas de pregrado de la Facultad de Rehabili
tación y Desarrollo Humano de la Universidad del Rosa
rio, han llevado a cabo reformas curriculares, la última 
en el segundo semestre de 2005. Una reforma anterior, 
desarrollada entre 1999 y el primer período académico 
del 2005, implementó el modelo curricular centrado en 
el alumno, con un modelo pedagógico conceptual que 
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fomenta metodologías participativas 
en los procesos de aprendizaje. 

Clara Franco de Machado (1 ), al refe
rirse al currículo centrado en el alum
no, hace un planteamiento a partir de 
la relación que hay entre los elemen
tos curriculares, los objetivos, los con
tenidos, las actividades pedagógicas 
y las prácticas evaluativas. El modelo 
pedagógico propuesto tiene caracte
rísticas específicas, que promueven el 
desarrollo de metodologías de en
señanza-aprendizaje, activas parti
cipativas, las cuales propenden por 

aprendizajes significativos, además de 
buscar la formación integral del estu
diante. 

Para los programas de Rehabilitación 
es importante conocer y reflexionar 
acerca de la transformación que sus
citan en estudiantes y profesores, las 
variadas experiencias educativas vivi
das en las asignaturas, encaminadas 
a identificar la percepción que de ellas 
tienen la comunidad académica en 
cuanto al proyecto educativo y en par
ticular al enfoque curricular, y al mo
delo pedagógico. 

~ Reflexiones sobre ~I currículo 

Durante las últimas décadas, las 
transformaciones políticas, económi
cas, sociales, tecnológicas y científi
cas de las sociedades modernas a 
nivel mundial, han tenido gran influen
cia en la educación superior, enfocán
dola puntualmente hacia nuevas for
mas para la adquisición y apropiación 
del conocimiento, el mejoramiento de 
procesos para su innovación y el de
sarrollo de capacidades para el apren
dizaje. 

Como consecuencia de éstos cambios, 
la educación superior busca en forma 
permanente promover en el estudian
te su potencial para razonar, discre
par, innovar e incentivar su espíritu 
crítico a través del desarrollo de 
currículos flexibles, con diferentes 
metodologías de enseñanza-aprendi
zaje encaminadas al logro de compe
tencias y al cumplimiento de los objeti-
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vos de formación de cada programa, 
con implementación de metodologías 
que facilitan la compresión, el apren
dizaje, la interrelación , en la actitud 
hacia lo que se aprende, y que son a 
posteriori experiencias y procesos in
dispensables para la práctica pedagó
gica del profesor. 

Dentro de éstas prácticas que flexi
bilizan el currículo se encuentra la no
ción de créditos que establece una 
relación entre el tiempo dentro y fuera 
del aula, en donde el estudiante en 
forma presencial, tiene actividades de 
tipo activo como las orientadas por 
guías de estudio, talleres, participación 
en trabajo grupal, en discusiones y en 
prácticas supervisadas. 

El currículo integrado es un modelo de 
enseñanza a través de la integración, 
que se enfoca en una "educación, or-



ganizada de tal modo que trasciende 
las lineas ordenadas de las materias, 
enlazando los diversos aspectos del 
currículo hasta un enfoque asociativo 
y significativo sobre los rasgos más 
importantes del estudio general. Con
sidera el enseñar y el aprender como 
modelos holísticos y refleja el mundo 
real , que es interactivo." (2) 

El mundo globalizado y su permanen
te cambio llevan en forma permanen
te a las instituciones de educación su
perior a replantear su quehacer y sus 
objetivos en pro de la formación de 
estudiantes autónomos, inquietos in
telectualmente, reflexivos y con pro
yección en investigación para encami
narlos en la búsqueda de la meta
cognición . 

En currículos abiertos, flexibles y no 
centralizados totalmente, los profeso
res deben hacer ajustes, reelabora
ciones y adecuaciones de su queha
cer a partir de prácticas pedagógicas 
que se articulen con el diseño esta
blecido por cada institución educativa, 
sin desconocer las características y 
condiciones de sus estudiantes y de 
su entorno. 

La práctica cotidiana dentro del dise
ño curricular es un reto que orienta la 
profesionalización del profesor, por 
cuando éste apropia su implemen
tación y hace evaluación constante, 
convirtiéndolo en dinámico. Para lo
grarlo, se hace necesario un cambio 
de actitud en su diaria labor, mediante 
la reflexión y el cuestionamiento per
manente hacia la búsqueda de estra
tegias creativas y eficientes de ense
ñanza-aprendizaje. 

Coherentes con esta tendencia , la 
Universidad del Rosario y específica
mente los programas de la Facultad 
de Rehabilitación y Desarrollo Huma
no, han adoptado un currículo flexible , 
centrado en el estudiante que a tra
vés de metodologías participativas 
busca aprendizajes significativos. 

Consistente con este tipo de currículo 
se da la flexibilidad, reflejada por un 
sistema de créditos que facilita el trán
sito autorregulado del estudiante por 
la malla curricular, desde su elección 
de la carga semestral en créditos, ho
rarios y tipo de asignaturas, porque así 
lo requiere económica o personalmen
te y porque sólo un mínimo de asigna
turas están atadas a través de prerre
quisitos, además de que puede apo
yarse en un amplio portafolio de cáte
dras electivas que promueven la 
interdisciplinariedad y de la misma 
manera, la formación integral. 

En este tipo de aprendizaje el docente 
debe asumir un papel de orientador 
para lograr la comprensión de los fe
nómenos que son objeto de conoci
miento, de los procesos que posibili
ten su explicación y la interrelación de 
los mismos, proporcionando los esce
narios adecuados para lograrlo. Dicho 
de otra manera el rol del docente como 
agente mediador entre los contenidos 
y el alumno, ayuda a descubrir rela
ciones, a construir significados, a ofre
cer experiencias, a promover un am
biente adecuado, a orientar y estruc
turar el pensamiento. 

El aprendizaje implica un compromiso 
entre el estudiante y el profesor: el 
primero asume la disposición para 
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aprender y el segundo genera estra
tegias y es mediador entre el conoci
miento y su aplicabilidad . 

Al respecto Fátima Adinne (3) señala: 
«La investigación didáctica persigue la 
indagación teórica que permite el aná
lisis crítico y reflexivo de la práctica de 
la enseñanza y el aprendizaje con el 
apoyo de elementos conceptuales y 
metodológicos que reflejan el método 
científico de obtener conocimientos. 

El docente que incorpora a su labor 
de enseñanza una actitud científica 

hacia el proceso que concibe y dirige 
contribuye a la profesionalización de 
su actividad. Así, ejecutar junto a la 
docencia la búsqueda científica y la 
solución de problemas del proceso de 
enseñanza - aprendizaje conlleva a 
que el docente realice una práctica 
social especializada y, como es lógi
co y necesario, indica con exactitud 
el enriquecimiento de la labor del 
maestro por elevar su formación del 
docente - investigador. El maestro es 
el principal investigador de profesio
nalidad». 

~R fl . b 
1
1 ' · d ' · e ex1ones so re as practicas pe agog1cas 

Surgen de forma permanente pro
puestas de nuevas metodologías de 
enseñanza que inciden sobre la for
mación integral de los estudiantes, que 
buscan promover el pensamiento so
bre su propio aprendizaje, estimular la 
necesidad de encarar sus estudios en 
forma autónoma y generar actitudes 
favorables hacia la cooperación y la 
confrontación de sus opiniones con la 
de sus pares y docentes, para iniciar
lo en la elaboración personal, social y 
cultural de sus aprendizajes. Sin em
bargo, en todos los momentos, los 
cambios educativos van a estar influen
ciados por el pensamiento, el sentir 
(subjetivo) y el hacer (objetivo) de cada 
uno de los actores involucrados en el 
proceso. 

También en forma no presencial se lle
van a cabo acciones, como realización 
de lecturas recomendadas para el tra-
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bajo en clase, estudio de materiales 
de consulta, ejecución de estudios de 
caso, talleres y laboratorios, redacción 
de ensayos y relatorías, todas éstas 
necesarias para lograr autonomía en 
los aprendizajes. 

Ana Vogliotti ( 4) respecto de las estra
tegias que se requieren para articular 
los cambios educativos a nivel subjetivo 
y objetivo, refiere: " El ámbito subjetivo 
supone el cambio de las representacio
nes y teorías implícitas de los actores, 
desde las cuales interpretan y adaptan 
las innovaciones. El ámbito objetivo re
fiere a las prácticas que son objeto de 
transformación: intencionalidades, con
tenidos de enseñanza, estrategias 
metodológicas, materiales curriculares, 
enfoques y prácticas de evaluación". 

Desde el aspecto cognitivo, la autora 
explica las teorías implícitas y hace 



énfasis tanto en la modificación de 
éstas para la innovación educativa, 
como en el cambio representacional 
en la formación del profesor. Para que 
este cambio sea posible es necesario 
que se den transformaciones en los 
conceptos, en la epistemología y en la 
ontología. 

Es necesario concebir la innovación 
educativa como un cambio voluntario, 
intencionado y deliberado en cuanto 
a conceptos individuales, colectivos y 
a la práctica, teniendo claro que quie
nes deben asimilarla primero son los 
actores para posteriormente imple
mentarla y vincularla con perspectivas 
de globalidad, y de integración en el 
proceso educación aprendizaje. 

"Implica cambios en el currículo, en las 
formas de ver y pensar las disciplinas, 
en las formas de organizarlas y vincu
larlas con otras, en los "amarres" con
ceptuales intrínsecos (Lucarelli, 1993) 
(5) También implica cambios en las 
relaciones de poder en el aula, en pen
sar a la enseñanza y el aprendizaje 
desde un interés liberador (da Cunha, 
1998), en la re-configuración de la 
docencia (Braga, et al, 1998)".(4) 

E. Morin (6) en su texto "Los siete 
saberes necesarios para la educación 
del futuro" hace un análisis sobre erro
res, ilusiones y afectividad que conlle
va cada teoría científica, y de la capa
cidad que tiene para resistir la contro
versia. 

Hace énfasis en la importancia de de
tectar los errores presentes en la edu
cación, los primeros son los mentales: 
"La mente, de manera inconsciente, 
tiende a seleccionar los recuerdos que 

nos convienen y a rechazar, incluso a 
borrar, los desfavorables, y cada uno 
puede allí adjudicarse un rol adulador". 

En cuanto a los errores intelectuales 
plantea: "Los sistemas de ideas (teo
rías, doctrinas, ideologías) no sólo 
están sujetos al error sino que también 
protegen los errores e ilusiones que 
están inscritos en ellos" 

Los de la razón: " ... la racionalidad debe 
permanecer abierta a la discusión para 
evitar que se vuelva a encerrar en una 
doctrina y se convierta en una racio-
nalización .... .. es el fruto del debate 
argumentado de las ideas y no la pro
piedad de un sistema de ideas .. . ". La 
racionalidad no es sólo crítica sino 
autocrítica, reconoce sus insuficien
cias y acepta los cambios, que se con
vierten en retos para el progreso del 
conocimiento. 

En el error de las cegueras paradig
máticas: " el paradigma efectúa la se
lección y la determinación de la con
ceptualización y de las operaciones 
lógicas. Controla el empleo de las ca
tegorías fundamentales de la inteligi
bilidad ... Es en su seno donde se en
cuentra escondido el problema clave 
del juego de la verdad y del error". 

Finalmente el imprinting y la normali
zación son errores que "cuando inter
vienen en los modelos explicativos las 
convicciones y las creencias hay una 
serie de fuerzas que intervienen: una 
imperativa de lo sagrado, una norma
lizadora del dogma y una prohibitiva 
de los tabúes, las cuales convergen, 
convirtiendo el conocimiento en impe
rativos, normas, rigideces y bloqueos". 
" ... un imprinting cultural, huella matri-
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cial que inscribe a fondo el conformis
mo y una normalización que elimina lo 
que ha de discutirse ... " " .. . el imprinting 
es un término que Konrad Lorentz pro
puso para dar cuenta de la marca sin 
retorno que imponen las primeras ex
periencias del joven animal" (6). Es así 
como el imprinting cultural marca al 
humano desde su aspecto familiar, 
escolar, universitario y profesional. 

Estas teorías llevan a quien las anali
za , a hacer una reflexión sobre su 
aplicabilidad en la estructura curricular 
de un programa de educación supe
rior porque abarcan una serie de as
pectos en cuanto a los modelos peda
gógicos, a los currículos con sus meto
dologías de enseñanza-aprendizaje, 
para promover aprendizajes significa
tivos en donde se tiene en cuenta el 
entorno personal , social y cultural, 
todo ello enfocado al cambio positivo 
para mejorar la formación de los estu
diantes y el desempeño de los profe
sionales, desarrollado en un ambien
te cooperativo, de competencias yac
titudes respecto de los contenidos que 
se traten , coherentes con la formación 
centrada en el estudiante. 

El aprendizaje significativo integra tres 
condiciones en el estudiante, que son: 

• El contenido debe aprenderse por 
asociación a conocimientos previos. 

• Debe poseer conceptos que son 
necesarios para vincularlos con el 
nuevo aprendizaje. 

• Y disposición por parte del estudian
te para correlacionar los dos ante
riores. 

Actualmente el desarrollo intelectual 
del maestro es el que proporciona la 
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calidad de la educación que se impar
te, porque "nadie enseña algo que él 
mismo no posee" (7). Las prácticas 
pedagógicas tradicionales deben re
novarse, a partir del docente, es la ta
rea primaria, no como una rutina de 
actualización de los saberes, sino como 
estrategia en la forma de pensar y de 
construir conocimiento, porque las ca
racterísticas de los dicentes son dife
rentes en el siglo XXI, gracias a la ac
cesibil idad a nuevas tecnologías de 
información y comunicación, que han 
hecho que la construcción del conoci
miento sea posible de forma autóno
ma y con relevancia , según el interés 
y la motivación individual. 

Al referirse al currículo, Clara Franco 
de Machado (1 ), propone un modelo 
que establece que: 

• El estudiante es un sujeto activo del 
aprendizaje. 

• Los procesos son más importantes 
que los contenidos. 

• Su organización es por unidades 
grandes con amplios propósitos. 

• La iniciativa del profesor y el alum-
no es indispensable. 

El modelo tiene como enfoque filosófi
co formar personas integrales, hábi
les en áreas de desempeño específi
cas, con formación amplia y clara so
bre procesos socio-culturales, políticos 
y económicos, que le permitan una 
relación individuo-sociedad de una for
ma participativa. (1) 

El modelo referido es coherente con 
lo que describe el Proyecto Educativo 
de la Universidad del Rosario y el de 
los Programas de Rehabilitación (8) en 
la formación integral del estudiante 



Rosarista: "El ámbito de la formación 
integral es el de una práctica educati
va orientada a cualificar la socializa
ción del estudiante, para que pueda 
desempeñarse solidariamente en el 
marco de la sociedad en que vive y 
pueda comprometerse, con sentido 
histórico, en su transformación".(8) 

Es pertinente referir aquí a Graciela 
Amaya, quien al referirse a la pedago
gía activa señala que ésta, " ... no es 
activa solamente porque pongamos a 
trabajar al estudiante durante toda la 
sesión de clase, sino que es activa en 
la medida en que todas las mediacio
nes se congregan para producir una 
transformación individual y social" (9), 
lo cual lleva a que el proceso de ense
ñanza-aprendizaje promueva la liber
tad individual y permita la formación 
integral, que incluye el ser social. 

El discurso y las prácticas que se 
implementan en el aula, así como las 
de preparación de clase, deben ser 
coherentes , y para lograrlo se deben 
diseñar estrategias que lo logren. Es 

importante determinar la receptividad 
de las metodologías aplicadas y la 
forma de hacerlo, es por medio de la 
indagación a los estudiantes involu
crados en dichas experiencias. 

Desarrollar prácticas pedagógicas 
como: caso clínico, análisis de caso, 
clubes de revista, conferencia 
interactiva, mesa redonda, talleres, 
demostración práctica, guías de estu
dio, exposición por estudiantes, mapas 
conceptuales, preguntas problémicas, 
seminario investigativo y trabajo en 
grupo, permiten la articulación con el 
currículo activo-participativo centrado 
en el estudiante. 

Las metodologías de enseñanza ele
gidas deben ser generadoras de acti
tudes positivas para la solución de pro
blemas, planteamiento de alternativas, 
comunicación interactiva con los de
más, investigación y formación de nue
vos conceptos y a su vez ser flexibles 
y formativas de tal forma que favorez
can el desempeño tanto académico 
como personal del estudiante. 
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~ Conclusión y disc~sión 

Si bien, las reformas curriculares son 
necesarias para articular las tendencias 
actuales dentro de la globalización edu
cativa, también son generadoras de 
dinamismo a nivel institucional, y pro
motoras de cualificación docente y 
generadoras de estrategias pedagógi
cas acordes con el currículo y con las 
características propias del estudiante 
y de los propósitos de su formación . 

Consecuentes con lo anterior se re
qui ere indagar por las prácticas 
metodológicas que se utilizan para la 
enseñanza-aprendizaje en los progra
mas para conocer la manera como 
operan, en la consecución de los ob
jetivos de formación del mismo. 

Las metodologías de enseñanza ele
gidas deben promover actitudes posi
tivas para la solución de problemas, el 
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