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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como objetivo principal determinar la relación entre 

las estrategias didácticas de enseñanza y la formación de valores de los 

estudiantes de primer semestre de técnico auxiliar de enfermería de 

CORPOSALUD, Bucaramanga. 

Para ello, desde los postulados de la investigación no experimental de corte 

transeccional y correlacional, se seleccionó como muestra 80 estudiantes de primer 

semestre de técnico auxiliar de enfermería de CORPOSALUD de la ciudad de 

Bucaramanga, y se utilizaron como instrumentos de recolección dos encuestas 

sobre las estrategias didácticas de enseñanza y la formación en valores. Las 

encuestas se basaron en la valoración de los componentes cognitivo, cooperativo 

y axiológico para la categoría de estrategias didácticas de enseñanza; y la 

valoración de los componentes referentes éticos, juicios éticos y autenticidad para 

la categoría de formación en valores.  

Tras la realización de análisis correlaciones se logra encontrar una correlación 

positiva moderada de 0,508, entre las estrategias didácticas de enseñanza y la 

formación en valores, con un nivel de significancia de (p = 0,000) de los estudiantes 

de primer nivel. Se recomienda seguir fortaleciendo la formación en valores 

mediante actividades con estrategias cognitivas, cooperativas y axiológicas.  

 

PALABRAS CLAVES: estrategias de enseñanza, formación en valores, dimensión 

cognitiva, dimensión cooperativa, dimensión axiológica, enfermería.  
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ABSTRACT 

 
 

The main objective of this research was to determine the relationship between 

teaching strategies and the formation of values of the first semester students of 

auxiliary nursing technician of CORPOSALUD, Bucaramanga. 

For this, from the postulates of the non-experimental research of transectional and 

correlational, 80 students of CORSOALUD auxiliary technician of nursing from the 

city of Bucaramanga were selected as sample and two surveys were used as 

collection instruments. didactic teaching strategies and training in values. The 

surveys were based on the evaluation of the cognitive, cooperative and axiological 

components for the teaching didactic strategies category; and the evaluation of the 

ethical reference components, ethical judgments and authenticity for the category 

of training in values. 

After carrying out correlations analysis, a moderate positive correlation of 0.508 was 

found, between the didactic teaching strategies and the training in values, with a 

level of significance of (p = 0.000) of the first level students. It is recommended to 

continue strengthening the training in values through activities with cognitive, 

cooperative and axiological strategies. 

 

KEYWORDS: teaching strategies, values training, cognitive dimension, cooperative 

dimension, axiological dimension, nursing. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Dentro de las urgencias manifiestas del nuevo siglo se encuentra la 

humanización y el retorno a los valores para conseguir una correcta orientación 

académica, esto se debe a la falta de ética y prácticas insensibles que en algunas 

profesiones ha llevado a desestimar su importancia, es por ello,  que los 

profesionales deben generar cada día excelencia, dentro de esta perspectiva, es 

fundamental conocer el perfil que ofrece la universidad, así como el rol que 

desempeñara el estudiante profesional en su labor, así que el  modo de enseñanza 

aprendizaje que el estudiante recibe de parte del docente tanto en la teoría como 

en la práctica para lograr que sea altamente competitivo en beneficio del cuidado 

integral del paciente, es prioritario a la hora de generar cambios importantes.  

 

El docente de enfermería en el desarrollo de las actividades teórico-prácticas en 

los campos de práctica clínica proporciona las bases necesarias para el desarrollo 

del futuro profesional, por lo que se podría afirmar que el docente cumple una labor 

especial dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje del estudiante que le exige 

contar con una preparación pedagógica. 

 

Bajo esa línea de pensamiento, se plantea la presente investigación, titulada. 

“Estrategias didácticas para la formación en valores a estudiantes de primer 

semestre de técnico auxiliar de enfermería de la corporación de salud de Colombia 

– CORPOSALUD, Bucaramanga”, y obedece a la necesidad identificada en el 

desarrollo de la actividad docente, de utilizar estrategias pedagógicas y didácticas, 
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como las dinámicas, el juego de roles, entre otras, así como el uso de las nuevas 

tecnologías,  que ayuden en el proceso de aprendizaje de los estudiantes de primer 

semestre y faciliten la adquisición de competencias en el ámbito social, necesarias 

para el desarrollo cognitivo (intelectual) y afectivo (emocional) del estudiante” 

(Bujardón, Aguilar, Roca, Seijo, Prieto,2003, p. 9). 

 

Es por ello que el proceso de enseñanza y aprendizaje en enfermería posee 

algunas características  especiales, esto se debe a que la metodología de 

enseñanza se basa en práctica y teoría, orientando a desarrollarse en instituciones 

prestadoras de servicios de salud que actúan como campos de práctica clínica. 

 

Por su parte, para la recolección de la información y la comprobación de las 

estrategias pedagógicas en la enseñanza de valores, se llevó a cabo un trabajo de 

campo con los estudiantes de CORPOSALUD primer semestre de auxiliar en 

enfermería, aplicando la observación a través de la encuesta estructurada, un pre-

test y pos-test para el diagnóstico de conocimientos, y el folleto de motivación y 

refuerzo para los valores, terminando con evaluación de la información obtenida, 

las cuales determinarán, las características que se requieren para  tener y alcanzar 

las competencias en el ámbito social; resultados pretendidos por la tesis a través 

de la enseñanza de la axiología y ética.  

 

La estructura lógica que se desarrolla, comprende en primer lugar (Capítulo I), 

los aspectos metodológicos de la investigación, en los que se busca determinar la 

eficacia de la axiología y ética, desde la comparación con los métodos tradicionales 

de enseñanza en el aula de clase, al identificarse la necesidad de innovar en la 
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educación de esta materia, en las personas que tienen como responsabilidad el 

cuidado de pacientes. En segundo lugar (Capítulo II), se señalan los aspectos 

teóricos, en donde el lector encontrará los antecedentes de la investigación, bases 

legales y bases teóricas; además se realiza la formulación de las hipótesis, se 

plantea la operacionalización de las variables y se establece una definición de 

términos para que el lector se contextualice. Con base en ello, en tercer lugar 

(Capítulo III), se realiza el trabajo de campo y se aplica el diseño metodológico, 

determinando la metodología utilizada, la población y la muestra, las técnicas e 

instrumentos para recolectar los datos y el procesamiento de la información. Se 

resuelve la hipótesis planteada, y se realizan algunas recomendaciones y 

conclusiones. 

 

Por último, se realizan las referencias bibliográficas y se adjuntan los anexos 

respecto de la matriz de consistencia y de operacionalización de variables de la 

investigación.       
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 

1.1. Descripción de la realidad problemática 

 

Desde la perspectiva internacional existen diferentes estudios que describen la 

problemática de falta de valores en los estudiantes y profesionales de la salud, 

según Gómez, Ramos, Sánchez y Rodríguez (2015) los valores poseen un carácter 

histórico concreto, formados bajo la influencia de un orden social determinado y 

cambian con el desarrollo de la sociedad, es allí que el estudiante debe practicar, 

autodisciplina, honestidad, fidelidad a sus pacientes, voluntad, respeto, honradez y 

perseverancia, de otra forma, las personas entrarían en crisis al enfrentarse con 

situaciones nuevas de acuerdo a los cambios de la sociedad.  

 

Para Rubio (2008) en lo que respecta específicamente los valores en los 

enfermeros y enfermeras, el cuidado a la salud es una empresa humana, cuyo valor 

esencial es de índole moral, orientado hacia el bien, entonces las prácticas de 

cuidados de salud deberán ser estudiadas y orientadas no sólo por las ciencias 

naturales, sino por las ciencias humanas aplicadas, por lo cual el autor hace énfasis 

en que,  

tenemos un subsistema de educación media que crece desordenadamente 

capacitando enfermeras para asumir funciones de enorme complejidad en 

lo técnico y tecnológico, y en relación interhumana, con los pacientes y su 

familia, pues la calidad tiene una dimensión técnica y otra humana, la cual 

no se suple del todo con disposición humanitaria, como se ha comprobado 

en nuestra propia historia de cien años como profesión (p. 23). 
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Es por ello, que se sabe que los errores, equivocaciones y las iatrogenias (es un 

estado, enfermedad o afección causado o provocado por los médicos, tratamientos 

médicos o medicamento),  que suceden en enfermería, dependen de la capacidad 

técnica, pero mucho más, de la identidad, con la visión amplia de la función 

profesional, que necesitan las personas y la sociedad a la que servimos, de la 

concentración en nuestro quehacer cotidiano, de la sobrecarga de tareas, pero 

también de la identidad con los valores que hemos heredado de quienes han hecho 

un gran esfuerzo para construir una Disciplina Científica y Humanista para el siglo 

XXI. 

 

En lo que respecta a casos Latinoamericanos, Campos y Cabral (2013) 

sostienen que en Brasil se percibe la enfermería como práctica social que simboliza 

entender sus dimensiones técnico-operativas derivadas del esmero directo del 

conocimiento biotecnológico y verla como ciencia práctica de la sociedad, con las 

cuales participa el compromiso por la salud. La enfermería es vista como parte 

fundamental de la producción de salud, guardando reciprocidad, por lo cual, los 

enfermeros necesitan ampliar una visión tolerante y participativa de las cuestiones 

sociales y de la salud, en consonancia con la complejidad de estas áreas y las 

pluralidades de la sociedad actual con la finalidad social del trabajo y de las 

instituciones sociales.  

 

En términos nacionales, en Colombia, también se ha establecido diferentes 

contextos sobre la problemática de valores, es por ello que frente a un escenario 

de post conflicto, de violencia, de situación de orden público como lo vive el país, 
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este genere espacios donde el personal encargado de atención de pacientes, sea 

propicio para lograr la excelencia en la atención humana, ya que dicha labor de 

fortalecimiento en valores humanos exige, en las condiciones actuales, un profundo 

conocimiento acerca de las concepciones científicas de este problema, despojando 

a la práctica educativa de todo enfoque empirista y de espontaneidad que la 

ausencia de dominio profundo de este aspecto provoca. 

 

En el escrito de Zapata (2008) se afirma que el sistema de salud en Colombia y 

los profesionales del mismo sistema no han sido ajenos a la problemática del 

servicio de salud de América Latina, esto se debe a las reformas políticas en salud, 

a la perspectiva medico asistencial y una concepción de seguridad social, 

desconociendo las necesidades de salud de las poblaciones y la calidad de vida de 

cada sujeto social.  Lo anterior se ve reflejado en la satisfacción que ha sido poco 

explorada desde el ser enfermero (a) en su interrelación con el paciente y el equipo 

de salud, así como la cotidianidad del hospital o clínica, ya que el contexto 

internacional así como el nacional, se muestra la insatisfacción por el deterioro de 

las condiciones de trabajo y el aumento de la carga laboral, esta se debe a que las 

enfermeras y enfermeros colombianos han perdido garantías laborales en el sector 

por la escasa presencia del profesional en las organizaciones gremiales, sindicales 

y de educación continua, por lo tanto se requiere la participación del colectivo de 

enfermeras y de las agremiaciones para la garantía del ejercicio profesional y de la 

seguridad laboral. 

 

Esto se debe a que aprender a atender sucede precisamente cuando se 

establece una relación entre el paciente y el estudiante de enfermería, donde el 
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paciente requiere que su atención sea humana, integral, ética, responsable y con 

conocimientos, por ello el estudiante, aplica y trasforma éstos los cuales fueron 

aprendidos en la sala de clases, a través de acciones prácticas de cuidado, y que 

son apoyadas por el docente.  Es allí que el papel del educador es fundamental, su 

actuación del en este contexto se transforma en un elemento importante del 

proceso, ya que, al integrarse con los estudiantes en los campos clínicos, el 

docente proporciona, a través de su conocimiento personal y sus conocimientos 

actuales, las bases y el apoyo necesario para el desarrollo del futuro profesional de 

enfermería.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante destacar, que la falta de 

estrategias didácticas de enseñanza, para la formación en valores, a estudiantes 

de enfermería, influye en su nivel de participación activa y analítica, de las 

actuaciones con criterio ético. Así mismo se plantea la necesidad de implementar 

estas estrategias, con el fin de optimizar y mejorar la calidad de su labor, en su 

futuro profesional. La autonomía, responsabilidad, hábitos de trabajo en grupo, 

transdisciplinariedad y formación autónoma, deben ser los pilares de formación, 

con el fin de que su participación ética y cívica, sea la directriz de una cultura de 

solidaridad y de servicio a la sociedad, comprometidos con las transformaciones 

que contribuyan a la justicia social y el desarrollo del país. 

 

Por lo tanto, la educación en enfermería, debe ser asumida como un trabajo en 

equipo institucional, que permita utilizar y desarrollar recursos de aprendizaje, de 

acuerdo a las exigencias actuales, sin dejar de un lado que se puede aprovechar la 

tecnología y la actividad científica a través de los medios que existen. Esto involucra 



22 
 

a su vez, la generación de ambientes adecuados de aprendizaje, donde se vincule 

el crecimiento personal con el desarrollo académico para fortalecer una formación 

basada en la crítica, la participación y los valores (Salinas y López, 2015). Por 

consiguiente, los diseños curriculares actuales en la formación de los profesionales 

de enfermería, precisan una revisión sistemática, profunda y actualizada de las 

necesidades en salud de la población. A fin de satisfacer estas necesidades, se 

debe desarrollar en el estudiante, el empoderamiento como una forma visible de 

identidad profesional, para que se facilite la adquisición de poder, autonomía y 

responsabilidad y se cumpla con las demandas de la sociedad y con la prestación 

de los servicios.  

 

Lograr este cambio en el estudiante, requiere que los profesionales responsables 

en la formación académica, conozcan, implementen y evalúen, la aplicación de las 

diferentes estrategias pedagógicas. Durante mucho tiempo, el proceso de 

formación de los estudiantes de enfermería estuvo basado en la transmisión de 

contenidos del docente a los estudiantes de manera pasiva, sin involucrar 

motivación, intereses, experiencias de los estudiantes lo que no permitió el 

desarrollo del pensamiento crítico y de valores. El impacto de las estrategias 

tradicionales en la formación de enfermeros de CORPOSALUD limita el aprendizaje 

y la capacidad de crítica de análisis, no hay motivación para la búsqueda de nuevos 

conocimientos, promueve una dificultad para relacionar e integrar los 

conocimientos obtenidos en las asignaturas y la puesta en práctica de la teoría, no 

desarrolla destrezas interpersonales para relacionarse con sus pacientes de 

manera ética.  
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De tal forma, que, a partir de allí, surge la necesidad implementar nuevas 

estrategias pedagógicas para generar una formación complementaria en los 

estudiantes, en donde se establezca una relación con otras personas mediante el 

desarrollo de habilidades y destrezas interpersonales (Achury, 2008). Por este 

motivo, en este estudio se plantea la necesidad de plantear estrategias didácticas 

de enseñanza para los estudiantes de primer semestre de Técnico Auxiliar de 

Enfermería de CORPOSALUD de Bucaramanga, las cuales estén orientadas no 

solo a la adquisición de conocimientos propios del área de salud, sino que además 

incluyan estrategias para la formación de valores, con el propósito de fortalecer la 

formación integral de los estudiantes de enfermería.  

 

1.2. Formulación del problema 

 

1.2.1. Problema General 

 

El problema general en su forma interrogativa se enuncia de la siguiente manera: 

 

¿Cómo se relacionan las estrategias didácticas de enseñanza con la formación 

en valores de los estudiantes de primer semestre de técnico auxiliar de enfermería 

de CORPOSALUD, Bucaramanga, 2018? 

 

 

1.2.2. Problemas Específicos 
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 ¿Cómo se relacionan las estrategias cognitivas con la formación en valores de 

los estudiantes primer semestre de técnico auxiliar de enfermería de 

CORPOSALUD, Bucaramanga? 

 

 ¿Cómo se relacionan las estrategias cooperativas con la formación en valores 

que tienen los estudiantes del primer semestre de técnico auxiliar de enfermería 

de CORPOSALUD, Bucaramanga? 

 

 ¿Cómo se relacionan las estrategias axiológicas con la formación de valores de 

los estudiantes del primer semestre de técnico auxiliar de enfermería de 

CORPOSALUD, Bucaramanga? 

 

 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

1.3.1. Objetivo General 

 

 

Determinar la relación entre las estrategias didácticas de enseñanza y la 

formación de valores de los estudiantes de primer semestre de técnico auxiliar de 

enfermería de CORPOSALUD, Bucaramanga. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 
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 Establecer la relación entre las estrategias cognitivas y la formación de valores 

de los estudiantes de la carrera de técnico auxiliar de enfermería de 

CORPOSALUD.  

 

 Establecer la relación entre las estrategias cooperativas y la formación de 

valores de los estudiantes de la carrera de técnico auxiliar de enfermería de 

CORPOSALUD. 

 

 Establecer la relación entre las estrategias axiológicas y la formación de valores 

de los estudiantes de la carrera de técnico auxiliar de enfermería de 

CORPOSALUD. 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

A medida que la sociedad avanza, y el desenvolvimiento social se torna más 

complejo, los paradigmas de enseñanza-aprendizaje en la escuela se ven 

amenazados; cada vez más el sistema educativo y la docencia enfrentan desafíos 

para llevar a cabo los procesos cognitivos en una población que demanda el uso 

de estrategias lúdico-didácticas que acerquen a la realidad el conocimiento 

abstracto que reciben, particularmente el proveniente de las ciencias exactas.  

 

Ahora al incentivar el uso de estrategias axiológicas en la práctica docente como 

una herramienta que permita motivar los valores como competencias sociales en 

los estudiantes de enfermería, es especialmente necesario. En cuanto a la 

investigación de los procesos de aprendizaje en el estudiante de Primer Semestre 

de Técnico Auxiliar de Enfermería de CORPOSALUD en Bucaramanga, tiene una 
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utilidad metodológica, porque permite detectar mediante la percepción de los 

estudiantes, la dinámica de enseñanza, identificar los problemas y se utilice para 

un plan de mejora. 

 

En la Practica la Investigación es de relevancia porque permitirá que los 

estudiantes de enfermería, reconozcan sus propias estrategias de aprendizaje, 

para mejorar el rendimiento académico, en todas las asignaturas, de esta manera 

la corporación en formación en Salud en Bucaramanga, mejorará sus procesos de 

enseñanza – aprendizaje reflejándolo en el egreso de alumnos más competitivos y 

con un sentido ético, responsable y de servicio a la comunidad. La formación de 

valores profesionales, brinda una aproximación del cumplimiento del compromiso 

que tienen las Instituciones de Educación Superior con la sociedad, puesto que 

dentro de un mundo globalizado se tiene la obligación de tributar profesionales 

humanizados capaces de transformar la realidad, brindar soluciones adecuadas a 

cada situación, que consideren la realidad humana misma. 

 

Es allí que el cumplimiento de la ética y moral en enfermería se hace mediante 

el desarrollo del sistema de atención hacia los pacientes, lo cual permitirá mejorar 

la calidad de atención, y aumentar la relación enfermero(a) / paciente, por lo que 

hace fundamental el detectar las estrategias de enseñanza en valores, también 

ayuda para mejorar el reconocimiento de la universidad, y permitir escalar 

posiciones en ranking nacional e internacional, con alumnos de mayor 

competitividad en la labor de salud. 
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1.5. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Delimitación espacial: La investigación esta aplicada, en Corporación de 

Salud de Colombia – CORPOSALUD, Bucaramanga.  

 Delimitación temporal: Se realizará el estudio en el lapso comprendido 

primer semestre académico año 2018 tiempo que durará el estudio. 

 Delimitación social: La presente investigación sólo se aplicó a estudiantes 

de Primer Semestre de Técnico Auxiliar de Enfermería. Por lo tanto, los 

resultados son válidos, en este ámbito de investigación. La población 

corresponde a 90 estudiantes en total. 

 Delimitación conceptual: Los conceptos enunciados, en este estudio son: 

estrategias de aprendizaje, según Brandt: 

Las estrategias de aprendizaje, son el conjunto de actividades, técnicas y medios 

que se planifican de acuerdo con las necesidades de la población a la cual van 

dirigidas, los objetivos que persiguen y la naturaleza de las áreas y cursos, todo 

esto con la finalidad de hacer más efectivo el proceso de aprendizaje. Así mismo 

este autor las define como: "Las estrategias metodológicas, técnicas de aprendizaje 

andragógico y recursos varían de acuerdo con los objetivos y contenidos del estudio 

y aprendizaje de la formación previa de los participantes, posibilidades, 

capacidades y limitaciones personales de cada quien". 
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Es relevante mencionar que las estrategias de aprendizaje son conjuntamente 

con los contenidos, objetivos y la evaluación de los aprendizajes, componentes 

fundamentales del proceso de aprendizaje. 

Siguiendo con esta analogía, podríamos explicar qué es y qué supone la 

utilización de estrategias de aprendizaje, a partir de la distinción entre técnicas y 

estrategias: Siendo la forma, que el estudiante diseñe, su propio aprendizaje; para 

lograr un óptimo rendimiento académico. (Brandt. 1998). 

 

1.6. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En el desarrollo del estudio de investigación se presentaron algunas dificultades 

en el proceso de ejecución, como: 

 

 Limitaciones de tiempo. En este caso resulta para el investigador un 

sacrificio de tiempo, el cual comparto con mis responsabilidades laborales y 

familiares, pero estoy haciendo un gran esfuerzo para dedicarle el tiempo 

que el trabajo de investigación requiere para realizarlo con eficiencia. La 

limitación se superó dedicándole las horas pertinentes para la aplicación de 

la metodología de la investigación. 

 Limitaciones Financieras: La investigación se realiza con recursos propios.  

 Limitaciones de la predisposición de la muestra investigada: Falta de 

cooperación de los alumnos, para suministrar información, debido a que se 

requiere de inversión de cierto tiempo, para responder la herramienta 

aplicada en Excel que se realiza investigación. 
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Igualmente, se justifica la pertinencia y viabilidad de la investigación, por su 

aplicabilidad en la realidad que se presenta a nivel nacional, y a nivel local, en la 

muestra seleccionada, donde estudiantes presentan dificultades en sus 

capacidades sociales y el conocimiento de la realidad palpable por el trabajo 

docente que se realiza en la corporación, que garantiza la participación  de las aquí 

investigadoras en la aplicación de los instrumentos y en el desarrollo de la tesis, 

tornándose factible la consecución del objetivo general planteado. 

 

Dentro de las razones pedagógicas se destaca que el uso de estrategias 

axiológicas y éticas, que sirven para fortalecer los valores de lealtad, honradez, 

fidelidad, cooperación, solidaridad con los miembros del grupo, el respeto y la 

tolerancia en las decisiones y opiniones, además el dinamismo como 

entretenimiento suaviza las relaciones interpersonales entre los estudiantes, 

propiciando un ambiente apto para el desarrollo del aprendizaje.  

 

Finalmente, los vacíos teóricos y legales que el modelo educativo colombiano 

presenta al “imperar el concepto según el cual, dentro del proceso educativo, el 

alumno debe ser el receptor de conocimientos y el maestro el transmisor” (SENA 

2007), justifican esta investigación, y validan la propuesta de una herramienta eficaz 

en la enseñanza-aprendizaje de los valores como recurso metodológico.  
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Dentro del desarrollo investigativo del tema propuesto, existen diferentes 

estudios que permiten conocer la importancia de la formación en valores para la 

práctica profesional, a continuación, se presentan algunos estudios relevantes:  

 

2.1.1. Internacionales.  

 

Un estudio realizado y documentado por Hernández, Bujardón, Iglesias y Seijo 

(2013), titulado Estrategia educativa para la educación en valores humanos con 

métodos participativos en estudiantes de Enfermería, tiene por objetivo principal 

diseñar una estrategia educativa. En el documento se muestra la realización de un 

trabajo de educación en valores humanos con métodos participativos en 

estudiantes del nuevo modelo formativo de Enfermería de la Universidad de 

Ciencias Médicas de Camagüey en la Filial de Nuevitas, Cuba; como metodología 

se aplica una encuesta a estudiantes sobre valores, así como unas guías de 

orientación para evaluar otro grupo de valores, se implementan encuestas a 

docentes sobre los métodos participativos para la educación en valores. En los 

resultados principales se halla que se puede favorecer la educación en valores 

mediante métodos participativos, tales como responsabilidad, solidaridad, 

honestidad.  Es importante implementar la estrategia dirigida a la preparación de 
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profesores para que desarrollen métodos participativos y sus currículos, y se 

generen espacios de diálogo, reflexión y debate frente a las posturas pedagógicas.  

 

Bravo y Varguillas (2015). Estrategias didácticas para la enseñanza de la 

asignatura técnicas de estudio en la Universidad Nacional de Chimborazo. 

Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador. En este artículo se plantea como 

objetivo principal examinar diferentes estrategias didácticas de enseñanza 

utilizadas por los docentes de la Universidad Nacional del Chimborazo en la 

asignatura Técnicas de Estudio durante un período académico. La metodología 

propuesta es basada en un estudio de campo de tipo descriptivo, con una muestra 

de seis docentes y se utiliza como técnica la observación de tipo estructurada. De 

la revisión bibliográfica realizada por las autoras, se encuentra que los maestros 

enfocan su metodología de enseñanza en función de los conceptos y prácticas en 

el aula. Por otra parte, dentro de las estrategias didácticas examinadas en lo que 

respecta a los procesos de enseñanza, se encuentran los modelos tradicional-

teórico, espontáneo-reflexivo, tecnológico-pragmático y alternativo-activo. Sin 

embargo, a partir de técnicas de observación se concluye que las estrategias más 

utilizadas por los maestros son trabajos grupales, proyectos, talleres, tutorías y de 

manera menos frecuente, las exposiciones y clases magistrales.  

 

Los autores aseguran que las estrategias didácticas de enseñanza no deben ser 

únicamente procesos instructivos y de aplicación de normativas pedagógicas, sino 

también procesos metodológicos con enfoques científicos y sociales; es decir, 

procesos en los cuales además de brindar formaciones intelectuales, también 

sirvan para formar estudiantes con valores que sean capaces de entender la 
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realidad cotidiana, social y ambiental en la cual se desenvuelven de una forma ética 

y socialmente responsable. 

 

Añorga (2014). La educación avanzada y el mejoramiento profesional y humano. 

Universidad Pedagógica Enrique José Verona. La Habana, Cuba. El desarrollo de 

este artículo se relaciona con el origen y desarrollo de la teoría de la educación 

avanzada teniendo en cuenta raíces auténticamente cubanas. Según Añorga 

(2014), la relación que existe entre los sistemas educativos, las universidades y los 

postgrados, como fenómenos sociales, permiten brindar nuevos a los estudiantes 

nuevos y mejores rumbos hacia la atención y el mejoramiento de los recursos 

laborales. En la metodología se desarrolla la teoría de la educación avanzada 

desde el plano teórico y práctico.  

 

Con ello, la autora asegura que mediante los procesos didácticos de enseñanza 

como, por ejemplo, los diálogos y grupos interactivos de trabajo entre los 

estudiantes y el docente, es posible consolidar los recursos humanos del país, ya 

que el conjunto de conocimientos, experiencias, habilidades, capacidades, que son 

propias de cada ser humano, son las principales herramientas para la formación en 

valores como el ser consciente, ético, solidario, heroico, entre otros. Esto teniendo 

como base que la educación avanzada promueve habilidades en donde se vincule 

lo afectivo, lo cognitivo y lo conductual.   

 

Por su parte, Peirats y López (2013). Los grupos interactivos como estrategia 

didáctica en la atención a la diversidad. Universidad de Valencia. En este artículo, 

los autores consideran que los grupos interactivos son uno de los métodos más 

didácticos por medio de los cuales es posible lograr una educación de todos y para 
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todos a partir de agrupaciones en donde todos los estudiantes, sin distinción 

alguna, puedan completar las actividades planteadas por los docentes. Es una 

estrategia que favorece el debate a partir del diálogo y la interacción entre todos los 

miembros presentes en el grupo. La metodología utilizada es de enfoque cualitativo 

de tipo descriptivo basada en la observación de un centro educativo. 

 

Según Peirats y López (2013), a través de esta práctica interactiva, también se 

adquieren valores relacionados con la diversidad como la solidaridad, 

compañerismo o la cooperación. Por otra parte, es importante resaltar que esta 

herramienta educativa es propia de las escuelas inclusivas y surgen a partir de 

proyectos de transformación social y cultural de los diferentes centros educativos y 

comunidades de apoyo.  

 

De otro lado, también aseguran que la enseñanza tiene un valor significativo a la 

hora de “reducir la exclusión social, garantizar posibilidades laborales o desarrollar 

en las personas una mayor calidad de vida” (Peirats y López, 2013). En este 

sentido, plantean que, a la hora de desarrollar los grupos interactivos, es importante 

enfatizar en el papel del servicio voluntario de profesores, familiares, estudiantes 

en prácticas, etc., ya que su papel en la dinamización de las actividades de 

enseñanza ayuda a acelerar los procesos de aprendizaje de los estudiantes.  

 

2.1.2. Nacionales.  

 

En el artículo titulado Estrategias pedagógicas para la formación ética y 

ciudadana y el desarrollo del pensamiento, Parra (2013), se dan a conocer algunas 

reflexiones relacionadas con la responsabilidad que tienen los docentes en la 
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formación ciudadana de los niños y niñas del país. Adicionalmente, se mencionan 

las diferentes estrategias de enseñanza en lo que respecta a la formación ética a 

partir de la autonomía, las cuales están orientadas a buscar el desarrollo de las 

capacidades motoras e intelectuales de los niños, así como también, generar 

actitudes en donde se respeten la diversidad, la diferencia y el pluralismo. 

 

Para lograr una buena formación en valores, es importante y necesario que los 

docentes ofrezcan alternativas didácticas que estimulen todos los aspectos que 

intervienen en la interrelación de los niños con el medio y sus actores. Por esta 

razón, en este trabajo se exponen algunas de las alternativas o estrategias que han 

sido utilizadas de manera frecuente en las instituciones educativas, dentro de las 

cuales es posible destacar la clarificación de valores, discusión de dilemas morales, 

discusión grupal, autoconocimiento, autodescubrimiento, diálogo, entre otras.  

 

Cada una de ellas abre camino a las posibilidades de entendimiento que deben 

tener los estudiantes en lo que respecta a la aceptación por las diferentes posturas 

frente a distintas situaciones, en donde según Parra (2013), deben existir el respeto 

y el diálogo para una sana convivencia. Adicionalmente, les brinda a los docentes, 

las herramientas necesarias para que la enseñanza sea una actividad lúdica, que 

no solamente se quede en la instrucción de tareas, sino que esté abierta al diseño 

de nuevas metodologías en donde la cotidianidad de la escuela y el desarrollo de 

la sociedad, sean los principales insumos o instrumentos para la formación ética.   

 

Por otra parte, Silva, Garzón y Sánchez, (2017), en su estudio titulado 

Estrategias de enseñanza basadas en la lúdica para la formación en valores en la 
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escuela. Universidad de la Salle. Este trabajo de investigación busca promover la 

enseñanza de valores como el respeto, la empatía y el afecto en estudiantes de 

primer grado del Colegio Calasanz por medio de estrategias didácticas como la 

lúdica. La metodología investigativa que se utilizó es la acción participativa para lo 

cual se contó con la participación de toda la comunidad educativa; está basada en 

diferentes categorías de análisis por medio de las cuales se lleva a cabo la 

enseñanza de los valores por medio de estrategias didácticas como la lúdica y el 

juego.   

 

Las estrategias preinstruccionales, coinstruccionales y posinstruccionales 

articuladas a su vez con la lúdica, la expresión artística y el uso de herramientas 

como relatos e interpretación de situaciones, contribuyen de manera significativa 

en la formación en valores ya que permiten “potenciar todas las dimensiones 

humanas hacia la constitución de sujetos activos, capaces de tomar decisiones y 

emitir juicios de valor” (Silva, Garzón y Sánchez, 2017, p. 9).  

 

Adicionalmente, afirman que la lúdica como estrategia didáctica en los procesos 

de enseñanza, es imprescindible ya que tiene un valor que permite crear 

representaciones de la realidad; desde lo afectivo en lo que respecta a la 

generación y sentido de bienestar; hasta lo social, en cuanto a las situaciones de 

motivación e interacción en el aula. Por otra parte, plantean que el juego brinda al 

estudiante las herramientas necesarias para que éste sea capaz de crear su propia 

realidad y construir su propio conocimiento.  
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En este sentido, Silva, Garzón y Sánchez (2017), consideran que el juego 

además de ser útil cuando se quiere explorar y observar cómo es el proceso del 

desarrollo mental de los niños, también es una estrategia que permite de manera 

dinámica trabajar en los procesos de construcción de significados y reflexiones en 

torno a los valores humanos.  

 

En el artículo de Torres, Burbano y Narváez (2016), El sentido de la educación 

en valores: un camino para la construcción de paz. Universidad del Cauca. Este 

artículo representa el sentido de la formación o educación en valores como un 

camino que posibilita la construcción de paz en Colombia; y es presentado como 

un resumen de la ponencia realizada por los autores en el VII Coloquio Internacional 

de Educación. 

 

Para llevar a cabo la ponencia, se realizó una revisión bibliográfica basada en 

diferentes posturas teóricas, que posibilitan de alguna u otra manera la 

consolidación del concepto del valor como un camino hacia la construcción de paz. 

En esta revisión, se tuvieron en cuenta la historia del valor, la formación en valores, 

la misión de los docentes en educar con valores y los acercamientos al concepto 

de construcción de paz.  

 

Torres, Burbano y Narváez (2016), aseguran que en Colombia existe una 

“necesidad de educación con una visión humana” que permita formar de manera 

integral a los niños y niñas y, además, convierta los procesos de enseñanza, en 

procesos guiados por y con valores que posibiliten ambientes escolares en los 

cuales la expresión del estudiante por medio de ponencias, debates y diálogos 



37 
 

contribuya en la construcción de paz y pueda eliminar las barreras del conflicto. Por 

esta razón, también “es de vital importancia el estudio de la concepción de valores 

que tienen los docentes, puesto que es decisivo en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje” (Torres, Burbano y Narváez, 2016).  

 

Por otro lado, Beltrán, Romero y Muñoz (2015), en su trabajo de investigación 

titulado Estrategias lúdico-pedagógicas para fomentar una educación en valores 

para la sana convivencia del grado primero de básica primaria de la institución 

educativa Playas de Acapulco de Cartagena de Indias. Se encargan de mostrar las 

evidencias de la experiencia de las autoras como docentes en práctica de un grupo 

de 28 estudiantes de básica primaria de la Institución Playas de Acapulco en la 

ciudad de Cartagena. La investigación es de enfoque cualitativo y de tipo 

descriptivo, que tiene por objeto caracterizar los fenómenos que se presentan. 

 

Uno de los objetivos planteados para el desarrollo de este trabajo de 

investigación consiste en llevar a cabo un proceso de sistematización mediante el 

cual se pueda acceder a una educación basada en valores ya que según Beltrán, 

Romero y Muñoz (2015), es bastante común que en las aulas de clase los niños y 

niñas no acepten diferentes puntos de vista faltándose al respeto los unos a los 

otros y donde según las autoras, la agresividad parece ser la única forma de 

solución.  

 

Al finalizar el período de prácticas, se resaltó el hecho de que, en la Institución 

Playas de Acapulco, le logró trabajar y hacer esfuerzos para sacar adelante los 

modelos estratégicos de enseñanza en la formación en valores, teniendo en cuenta 
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la importancia de formar personas líderes que promuevan la sana convivencia 

social y la superación personal de cada uno de los involucrados en los procesos 

educativos.  

 

Dentro de estos modelos estratégicos de enseñanza cabe resaltar la lúdica y el 

juego en un sentido artístico y con fines pedagógicos ya que, según Beltrán, 

Romero y Muñoz (2015), por medio de las risas, alegría y creatividad de los 

estudiantes en actividades guiadas, es posible formar ciudadanos éticos y cívicos.    

 

2.2. BASES TEÓRICAS   

 

2.2.1. Modelos pedagógicos 

 

El proceso de universalización de la educación superior permite reformar los 

procesos pedagógicos con la posibilidad de insertar nuevos modelos educativos 

enfocados en las necesidades de los estudiantes, en su formación integral, en el 

aprendizaje continuo, en la inclusión de las herramientas tecnológicas de la 

información y la comunicación y en los elementos del entorno particular de los 

ciudades y países donde se brinda la educación universitaria. Estos aspectos 

constituyen una preservación de la cultura e historia de una sociedad que genera 

la transformación, desarrollo y conocimiento del mundo (Schwartzman,1999).  

 

Por su parte, Flórez (2005) hace referencia a los modelos de tradición 

pedagógica, los cuales deben ser reemplazados por otros modelos que logren 

redefinir la pedagogía sin que se siga reproduciendo un proceso educativo bajo 
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estructuras y procedimientos disciplinarios cuyos propósitos sean moldear 

cualidades y destrezas para alumnos según lo requiera la sociedad.  

 

Se requiere así una educación que permita que el estudiante esté interesado y 

motivado por aprender; una pedagogía que reflexione acerca del quehacer 

educativo, de la forma en que convergen los procesos de enseñanza y aprendizaje 

a partir de la interacción del docente y estudiante en un escenario crítico, reflexivo, 

creativo; donde prevalezca el desarrollo cognitivo, afectivo y social de los seres 

humanos (Estupiñan, 2012). 

 

De acuerdo a Alcántara (2016), dentro de los apartes teóricos, estos modelos 

pedagógicos tienen el objetivo: “integrar y organizar la forma de enseñar, el proceso 

de aprendizajes inmersos en una comunidad educativa, a su vez, el concepto de 

conocimiento científico para generar cambios en un ser humano en un contexto 

social, histórico, geográfico y cultural” (p 24).  

 

Otro autor que emite un concepto importante es Tamayo (2012), quien sostiene 

que los modelos pedagógicos constituyen una representación y constructo de los 

factores que integran el proceso de enseñanza, a partir de los cuales se permite 

comprender la complejidad de la práctica docente que tiene por objetivo orientar el 

aprendizaje de los estudiantes mediante la proposición, argumentación y análisis 

del conocimiento. Se pueden destacar los siguientes elementos dentro de los 

procesos de enseñanza:  

 

a) Concepción de aprendizaje 
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b) Propósitos de formación 

c) Estrategias pedagógicas 

d) Decisión por los Contenidos 

e) Relación maestro-estudiante 

f) Concepción y propósito de la evaluación 

 

Existen diferentes tipos de modelos pedagógicos, que van desde el tradicional 

hasta el social – critico, sin embargo, depende del docente y sus metas cognitivas 

a alcanzar qué tipo de modelo aplicar, es por ello que un modelo pedagógico es 

exitoso, cuando se pone en práctica, genera un proceso cuyo desarrollo revela el 

funcionamiento operativo, la dinámica y el modo de eficiencia.  

 

De ello procede la variabilidad y la alternativa que representan de acuerdo con 

las finalidades educativas, es así que, sintetizando los conceptos, el término 

modelos pedagógicos enfocados al campo de la docencia en enfermería se refiere 

a teorías o enfoques pedagógicos que orientan a los docentes para la elaboración 

y análisis de los programas de estudios; en la sistematización del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, o bien en la comprensión de alguna parte de un programa 

de estudios. Se podría decir también que son patrones conceptuales que permiten 

esquematizar de forma clara y sintética las partes y los elementos de una práctica 

pedagógica, o bien sus componentes (Estupiñan, 2012). 

 

De lo anterior se desprende que el modelo pedagógico se nutre con el uso 

de estrategias que hagan atractivo el conocimiento a recibir, así como la motivación 

para implementar dicha información en el ejercicio profesional o personal, de allí 
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que autores como Chaux, Bustamante, Castellanos, Jiménez et al (2008), en un 

escrito titulado “estrategias pedagógicas”, Según estos autores: 

Las competencias ciudadanas, han surgido recientemente como una 

alternativa muy valiosa para la educación para la democracia y la paz. La 

evaluación formativa del programa Aulas en Paz ha permitido analizar 

diversas estrategias pedagógicas para el desarrollo de ocho competencias 

ciudadanas fundamentales para el manejo constructivo de conflictos y la 

prevención de la agresión: manejo de la ira, empatía, toma de perspectiva, 

generación creativa de opciones, consideración de consecuencias, escucha 

activa, asertividad y cuestionamiento de creencias. (Chaux. et al., 2008, p. 

124). 

 

2.2.2. Estrategias pedagógicas  

 

Ramos, Nieto, Chaux (2007) afirman en relación con las estrategias pedagógicas 

que:  

 

Las competencias ciudadanas son todas aquellas capacidades 

emocionales, cognitivas y comunicativas que, integradas con 

conocimientos y disposiciones, hacen posible que las personas puedan 

actuar de maneras constructivas en la sociedad (Ramos et al., 2007, p. 

37). 

 

Otros autores que han documentado la importancia de la innovación como 

estrategia pedagógica, son Campos (2000), en su escrito “Estrategias didácticas 

de enseñanza –aprendizaje, apoyadas en tecnología”, con este autor se definen 

estas estrategias desde la parte cognitiva en la cual el estudiante logra recopilar, 
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organizar, integrar y transmitir información mediante la realización de actividades 

que faciliten la construcción y transferencia de los conocimientos. Específicamente, 

estas estrategias tienen como propósito principal facilitar la adquisición, 

almacenamiento, codificación y utilización de la información que se recopila. 

 

De esta forma, las estrategias de enseñanza son utilizadas por el docente 

orientar estas estrategias cognitivas. Permiten la articulación de la información con 

el conocimiento del estudiante, mediante la exploración y activación de los pre 

saberes y los nuevos saberes de los estudiantes. Posteriomente, este conocimiento 

será aplicado al entorno real para que los estudiantes puedan detectar 

problemáticas y resolverlas mediante los contenidos adquiridos en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje (Campos, 2000). 

 

De igual forma, Díaz (2012), a través del escrito  “estrategias de enseñanza para 

la promoción de aprendizajes significativos”, el autor define que  las estrategias de 

enseñanza como las instrucciones o recursos utilizados por el pedagógico para 

originar los aprendizajes significativos, el educando es quien concluye cuándo y por 

qué aplicar las estrategias para aprender, recordar o procesar la información, en su 

escrito se definen de igual forma los elementos que son significativos para que 

dichas estrategias sean efectivas como son el diseño y empleo de objetivos e 

intenciones de la enseñanza, preguntas, ilustraciones, entre otros, para ser 

considerada la enseñanza ya al ser efectiva como un aprendizaje estratégico. 

 

Dentro de las principales estrategias de enseñanza se pueden definir las 

siguientes: 
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2.2.2.1. Estrategias cognitivas 

 

La parte cognitiva hace referencia a los procesos del pensamiento que se 

requieren para realizar trabajos concretos del pensamiento. Específicamente las 

estrategias cognitivas son aquellas que permiten procesar la información con 

objetivo de que esta tenga sentido y se pueda recordar; a continuación, se 

mencionan las estrategias cognitivas (Gaskins y Elliot, 2016):  

 

1. Explorar: Mirar el material que ha sido asignado, para crear un esquema o 

marco metal, esto incluye leer el título, aspectos introductorios, resúmenes, 

gráficos y dibujos. 

2. Acceder al conocimiento previo: Recordar lo que se conoce sobre el 

esquema mental creado en la exploración, con el propósito de integrar, 

comparar, revisar la nueva información.  

3. Predecir, formular hipótesis y/o plantear objetivos: en esta parte el estudiante 

genera una idea de lo que quiere averiguar y conocer con base en la 

estructura mental que ha construido mediante la exploración y el acceso al 

conocimiento previo. 

4. Comparar: Se relaciona la información nueva con la que se conoce 

previamente para establecer más diferencias y similitudes. 

5. Crear imágenes mentales: Realizar un cuadro metal de la información para 

visualizarla. 

6. Hacer inferencias: Recoger datos sobre alguna situación relacionada con la 

información para sacar conclusiones iniciales. 
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7. Hacer preguntas y pedir aclaraciones: Plantear preguntas que se puedan 

responder a medida que se avanza en la presentación, en relación con la 

información, esto permite aclarar a los estudiantes interrogantes. 

8. Seleccionar ideas importantes: identificar el problema, los personajes, el 

escenario, la forma de resolver el problema, separando elementos de ficción 

e ideas principales de no ficción.  

9. Elaborar ejemplos, contraejemplos, analogías, comparaciones: Esto permite 

a los estudiantes visualizar de distintas formas la misma información lo que 

genere una mayor comprensión y rememoración, en donde se puede advertir 

en qué sentido la información en similar o diferente. 

10.  Evaluar las ideas presentadas en el texto, conferencia, película, etc. 

Realizar una evaluación de la información presentada para obtener un punto 

de vista objetivo y saber si las afirmaciones y hallazgos son certeros, 

verídicos y válidos.  

11. Resumir o parafrasear la información: Enunciar la información con sus 

propias palabras, de manera organizada y utilizando categorías para agrupar 

la información y conceptos similares. 

12. Monitorear el logro de los objetivos: identificar la comprensión y el 

conocimiento obtenido, ampliar el aprendizaje con nuevas, preguntas, 

corregir lo que está erróneo. 

13. Clasificar la información: agrupar las ideas que estén relacionadas entre sí, 

para clasificar la información. 

14. Identificar relaciones y modelos: conocer cuáles relaciones y modelos se 

presentan, causa/efecto, todo/parte, orden temporal, entre otros. 
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15. Organizar las ideas: Realizar esquemas, gráficos, secuencia para organizar 

la información más importante. 

16. Transferir o aplicar conceptos a nuevas situaciones: mostrar la comprensión 

de la información aplicando analogías, creando ejemplos nuevos, para 

conocer cómo se puede presentar la nueva situación. 

17. Ensayar y estudiar: revisar los apuntes, tareas, esquemas, responder 

preguntas, desarrollar instrumentos mnemotécnicos, etc.  

 

2.2.2.2. Estrategias cooperativas 

 

Antes de establecer cuáles son las estrategias cooperativas es importante definir 

el aprendizaje cooperativo. Este hace referencia a la forma de organizar los 

procesos de aprendizaje y enseñanza mediante una estructura formal en la cual 

participen elementos tales como la participación privilegiada, los momentos, el 

trabajo individual, y las interacciones (Camelo, García y Merchán, 2008).  

 

Para Ferreiro (2004), el aprendizaje colaborativo supone una estructura de clase 

con momentos y estrategias que permitan favorecer la realización del trabajo y 

aumentar la participación de los estudiantes en su proceso de aprendizaje y su 

forma de comunicarse y actuar.  

 

Para Arias, Cárdenas y Estupiñan (2005) señalan que existen tres ambientes de 

aprendizaje que se definen por la interacción que tienen los estudiantes entre ellos 

y hacia los profesores. Se encuentra el ambiente individualista, el ambiente 

competitivo y el ambiente cooperativo; en lo que respecta a este último se 
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caracteriza con la realización de trabajos de grupos pequeños en donde cada uno 

debe manejar el material de estudio asignado por el docente. Cada uno de los 

estudiantes logra alcanzar sus metas si a la vez los demás compañeros las 

alcanzan al mismo tiempo; es decir, que existe un beneficio mutuo y se celebra el 

éxito de todos.  

 

De esta definición surge el concepto de interdependencia positiva en la cual 

existen cuatro elementos fundamentales en el aprendizaje cooperativo, los cuales 

son indispensables como estrategias de enseñanza cooperativa (Arias, Cárdenas 

y Estupiñan, 2005): 

1. La responsabilidad individual. Cada uno de los miembros de un grupo deben 

ser responsables del éxito individual y grupal; debe asegurar que su 

participación tiene valor para los otros compañeros. El docente se debe 

asegurar de que cada uno tenga la responsabilidad por el trabajo que está 

realizando, así como por el resultado final y se debe valorar su esfuerzo. 

2. Destrezas de cooperación o interpersonales y de equipos pequeños: son las 

habilidades que debe tener cada uno para que se logre de forma efectiva la 

realización del trabajo, comunicarse con los demás, criticar las ideas, 

conocer y confiar en los demás, apoyarse mutuamente. Para ello deben 

enseñarse a los sujetos el uso de estas habilidades para el beneficio de cada 

uno y del grupo.  

3. Interacción promotora cara a cara: Se deben promover las habilidades 

interpersonales a través de las palabras y de las expresiones. Para ello, es 

necesario que docente apoye, anime y ayude en la consecución de los estos 

logros. Esto permite el desarrollo de habilidad cognoscitivas y el logro de 
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recompensas interpersonales, debido a que las actitudes interpersonales 

que tengan los estudiantes inciden en el conocimiento que tiene cada uno 

de los integrantes sobre el otro.  

4. Procesamiento de grupo. Es importante que el grupo reflexione de manera 

regular al trabajo que se esté realizando para generar los cambios 

necesarios para obtener el éxito. En estas reflexiones se espera que se 

revisen las acciones útiles, que se mantengan las buenas relaciones 

grupales, que se facilite el aprendizaje de destrezas cooperativas, se dé una 

retroalimentación y se genere así el éxito en el trabajo final.  

 

2.2.2.3. Estrategias axiológicas 

 

El desarrollo de la Pedagogía contemporánea, acuña un término que se orienta 

al acercamiento entre las ciencias de la educación y las ciencias filosóficas -la Ética 

y la Axiología- es la llamada Educación en Valores. La educación desde un marco 

axiológico permite potenciar las actitudes y aptitudes de las personas ante los 

cambios que surgen en la sociedad y representa una formación a través de valores 

democráticos, libertad, y una orientación a cambios trascendentes de forma 

cualitativa (Pérez y Ruiz, 2005).  

 

De ello, se puede afirmar que la educación axiológica se encuentra vinculada a 

la naturaleza humana y a lo social a través de los principios éticos, donde se valoran 

las acciones propias y las de los demás. Se establece así, que la educación en 

valores en un proceso que depende de la gestión pedagógica que realice el docente 

para generar un desarrollo pleno de la personalidad de los seres humanos, de tal 
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forma que se logren conectar los valores humanos con una sociedad democrática 

y participativa (Rey, 2014). 

 

La gestión pedagógica del docente debe estar centrada en la educación integral 

del individuo, no solo mediante el fortalecimiento del conocimiento sino el desarrollo 

pleno del ser y el hacer para sí mismo y para la sociedad. En la enseñanza de los 

valores se debe tener en cuenta que los docentes deben promover estrategias 

axiológicas que permitan una educación adecuada, de acuerdo con Zambrano 

(2007) es necesario que:  

 

1. Se promuevan cambios significativos en cada uno de los estudiantes, de tal 

forma que la formación de valores le permita desenvolverse en una sociedad 

cuya norma de vida es la honestidad, el respeto, la tolerancia, la libertad, la 

solidaridad, la paz y la justicia social. 

2. Se debe sensibilizar a las personas a que se relacionen con los demás de 

manera pacífica, orientando la resolución de conflictos hacia el dialogo, y se 

reconozcan las diferencias individuales. 

3. Cada persona debe identificar su escala de valores y asumir un compromiso 

frente a la toma de decisiones desde el punto de vista ético. 

4. Ofrecer un medio de aprendizaje donde se mejore la calidad de las acciones 

de cada uno mediante la resolución de conflictos que surjan en distintas 

situaciones. 

5. Hacer énfasis en el cuidado de la salud como responsabilidad de cada uno, 

a ser seres autónomos, que puedan adoptar y mantener patrones 

saludables. 



49 
 

6. Formar seres humanos integrales, con la capacidad de afrontar las crisis 

sociales que se puedan presentar. 

 

Por otra parte, la enfermería como profesión ha tenido un pasado perdurable que 

ha respondido a los cambios y desafíos dentro de un complejo sistema de salud. 

En una encuesta de Gallup de 2014, las enfermeras fueron reconocidas como la 

mejor profesión en las áreas de honestidad y estándares éticos. Durante los últimos 

trece años, las enfermeras se han ganado este honor. Según la presidenta de la 

Asociación Estadounidense de Enfermeras (ANA), Dra. Pamela Cipriano, "el 

público pone su fe en las enfermeras para practicar éticamente. La salud, la 

autonomía e incluso la vida o la muerte del paciente pueden verse afectadas por 

las decisiones y acciones de la enfermera "(P. Cipriano, comunicación personal, 12 

de marzo de 2015). Las enfermeras tienen un compromiso con el público ya que el 

público reconoce la capacidad de las enfermeras de cuidar a quienes buscan salud 

y curación (American Nurses Association, 2015). 

 

La asociación Americana de Enfermeras estableció un código guía para el 

personal profesional de enfermería, cuyo objetivo era crear declaraciones 

normativas no negociables que describan las obligaciones, valores y principios para 

las enfermeras como individuos, grupos de enfermeras y la profesión. El Código 

proporciona el marco para que las enfermeras comprendan su compromiso con las 

personas, las familias, las comunidades y las poblaciones (ANA, 2015). 

 

Desde sus inicios, el Código ha sido visto como una guía para el análisis ético y 

la toma de decisiones dentro de la profesión. Se basa en "la teoría, la práctica y la 
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praxis de la enfermería en su expresión de los valores, virtudes y obligaciones que 

dan forma, guían e informan a la enfermería como una profesión" (ANA, 2015, p.vii). 

El Código sirve como un recurso para las enfermeras en su entorno ético para 

ejecutar sus responsabilidades y obligaciones éticas (Johns Hopkins Berman 

Institute of Bioethics, 2014). 

 

Se espera que las enfermeras defiendan los valores e ideales de la profesión de 

enfermería en todas las áreas de su vida (ANA, 2015). Las personas que aspiran a 

ingresar en la profesión de enfermería necesitan orientación y educación adicional 

dentro del plan de estudios de la escuela de enfermería. Los educadores de 

enfermería tienen la oportunidad y la obligación de guiar a los estudiantes de 

enfermería de pregrado y posgrado en las áreas de ética de enfermería, análisis 

ético y toma de decisiones éticas para producir profesionales éticos. 

 

2.2.3. Formación en Valores 

 

El aprendizaje a lo largo de la vida implica asumir la idea de proceso y como tal, 

que el aprendizaje no tiene límite de edad, sino que la persona mantiene su 

necesidad de aprender y su capacidad para aprender desde el principio hasta el 

final de su vida, pero la educación posee unos pilares importantes, de acuerdo con 

Muñiz y Pérez (2010), existe el aprender a conocer, el aprender a hacer, aprender 

a vivir juntos y aprender a ser.  

 

El primero de ellos es aprender a conocer, esto implica no sólo dominar los 

saberes y conocimientos propios de un campo del conocimiento, entendido desde 
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un planteamiento clásico del conocimiento, sino avanzar en el dominio de los 

instrumentos que permitan al sujeto aprender de forma autónoma, aprender a 

aprender, a realizar aprendizajes significativos ejercitando la atención, la memoria, 

la imaginación, y el pensamiento. 

 

Es allí que se reúne el aprender a hacer, está estrechamente unido al pilar 

anterior, por lo tanto, requiere del individuo la capacidad de aplicar los 

conocimientos a la realidad, a la solución de problemas reales y concretos, pero no 

de forma mecánica, sino que propugna una aplicación creativa y adaptada a cada 

situación. La cualificación de etapas anteriores da origen a la idea de competencia 

para hacer frente a un amplio número de situaciones que se puedan presentar tanto 

en la vida personal como laboral, y para trabajar en equipo de forma colaborativa. 

 

Así mismo, el aprender a vivir juntos, implica el conocimiento del otro a través de 

lo que se conoce como empatía, la forma en que se colabora con otras personas 

para solucionar de manera constructiva las problemáticas y conflictos que puedan 

surgir. Este tipo de conocimiento requiere un proceso de aprendizaje interno y de 

reconocimiento, comprensión y aceptación de la diversidad del otro, de un aprender 

a ser que supone la capacidad de ser autónomo, de tener un juicio propio, de ser 

reflexivo y crítico para tomar las decisiones adecuadas y asumir las consecuencias 

que se deriven de estas.  

 

Para Schmelkes (2012) la formación en valores hace parte de una exigencia del 

sistema educativo, 
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Algunas de las razones más distintivas que se aportan para plantear la 

necesidad de una formación en valores y ética, dependen de la  incertidumbre 

humana ante los rápidos cambios de la sociedad global, es decir, dicho cambio 

de valores a nivel mundial, es un evento inminente, algunos analistas que 

participan de esta opinión señalan el hecho de que los valores anteriores se 

están destruyendo y todavía no se han construido nuevos valores, esta  

situación afecta de manera especial a la población joven, ya que estas  

circunstancias generan  "crisis de valores” la cual es influenciada muchas veces 

por los eventos o programas vistos a través de redes o televisión; el cambio de 

la estructura familiar, el rompimiento de las relaciones entre la escuela y la 

comunidad, entre otras. (p 4).  

 

Es por lo anterior, que retomando el teme fundamental de los pilares que hacen 

parte de la educación no cognitiva, son objeto de mayor atención e interés, al que 

se destinan en general la mayor parte de los recursos económicos y materiales y 

los esfuerzos personales son el que se refieren al ámbito de los conocimientos, al 

aprender a conocer y, en menor medida, a las técnicas o procedimientos, el 

aprender a hacer, a poner en práctica la teoría.  

 

En lo que respecta a los pilares de vivir juntos y aprender a ser, solo ocupan una 

pequeña parte de los requerimientos curriculares, lo que indica que es una apuesta 

muy corta a la idea que generar una educación para mejorar la vida de las personas 

y aprender a transformar la sociedad para el bien colectivo. El sistema educativo 

está basado en el rendimiento del saber, a través de la eficiencia, productividad y 

calidad de la educación.    
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Es allí donde autores como Polo, Estrada, Legorreta, et al., (2010). “Importancia 

de los valores para el ejercicio ético de la profesión”, indica que: 

 

El conocimiento, de los valores es caso de intuición; no es lo mismo saber un 

valor que captarlo directamente y apreciarlo como tal. En el terreno de 

captación de valores, podemos distinguir la evaluación y la valorización. La 

primera consiste en captar un objeto y compararlo, con un criterio extrínseco al 

sujeto, previamente percibido. Por ejemplo, al evaluar el aprendizaje de un 

alumno, sus resultados se comparan con los objetivos del curso, previamente 

definidos y entonces la calificación, tiende a un máximo de objetividad (p. 29). 

 

De igual forma otras autoras Acosta y Páez (2009) a través de su libro 

“estrategias didácticas para educar en valores. 10 valores con intencionalidad” 

expresaron:  

 

Hoy es sumamente importante hablar de valores, estos constituyen en la 

actualidad una necesidad de orden mundial. Se dice que hay crisis de valores, 

que los valores se han perdido, que es urgente inculcar valores en los 

ciudadanos; se parte del supuesto que todas las personas entendemos lo 

mismo sobre la naturaleza del valor, y se hacen afirmaciones como si existiera 

un consenso general sobre los valores que hay que educar, o sobre los valores 

que están en crisis. En sí, cuando la educación es asumida integralmente y su 

concreción se aprecia en el entorno multidimensional de la institución, los 

valores adquieren tal magnitud que pueden considerarse importantes bases 

socio-filosóficas educativas. Educar en Valores. 10 Valores con 

Intencionalidad, es una propuesta de estrategias didácticas, diseñada con el fin 

de facilitarle al docente, una herramienta útil para educar en valores, desde su 
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conceptualización, hasta su evaluación, con lo cual se espera fortalecer el eje 

transversal, valor del diseño curricular del nivel de Educación Básica en su 

tercera etapa, sin dejar de lado los principios y propósitos de la Educación, 

pretendiendo con ello dar respuesta a las exigencias y expectativas del cultivo 

de los valores dentro del proceso de aprendizaje de los educandos. (Acosta y 

Páez, 2009). 

 

Por lo anterior el papel del docente en este proceso es según Pérez (2011) en 

su libro “educar para humanizar”, y quien afirma:  

 

Que los valores, están deteriorados en este mundo tan cambiante, lleno de 

tecnología que no permite la comunicación más cercana entre la familia y 

amigos. Parece mentira, a veces somos capaces de decir palabras bonitas, a 

través de un mensaje de texto, pero personalmente nos cuesta hacerlo porque 

nos da pena, por falta de costumbre, porque en nuestros hogares no lo vimos, 

de ahí la importancia, que desde la escuela enseñemos con amor, no 

enseñemos solo matemática, castellano, ciencias a nuestros niños, nada nos 

cuesta contribuir a su formación humana, es tan hermoso, cuando te recuerdan 

con cariño, cuando hoy un adolescente te dice:” usted es mi maestra preferida 

“recuerdo cuando usted me daba un abrazo” (Pérez, 2011). 

 

Los docentes, tienen la responsabilidad de educar el hombre del mañana, 

dentro de la planificación diaria, que vaya incluido ese granito, que corresponde 

de amor para los niños y se formaran seres humanos con valores. El autor 

sustenta, que el objetivo esencial de toda genuina educación, no puede ser otro 

que recuperar la dignidad de las personas y enseñar a vivir humanamente 

(Pérez, 2011).  
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Para construir una personalidad ética se debe tener en cuenta que el ser humano 

cuenta con un conjunto de habilidades y conocimientos que estructuran la 

personalidad y que incide en la forma en que interactúan las personas consigo 

mismas y con los demás. De acuerdo con Galdona (1997) existen al menos tres 

niveles que interactúan de manera integrada y permanente en la construcción de la 

personalidad y en la estructuración de una ética personal: 

 

2.2.3.1. Referentes éticos 

 

Para determinar si algo es verdadero frente a la conciencia moral es importante 

que el ser humano tenga certeza de lo que es bueno y malo, y pueda aplicarlo a los 

concretos ejemplos concretos. Cuando se hace referencia a la configuración de 

referentes éticos se alude al proceso en el cual una persona construye éticamente 

certezas de lo que es bueno y lo que es malo; de acuerdo con Galdona (1997) se 

deben identificar unas líneas de trabajo necesarias para el desarrollo del sujeto 

ético:  

1. Aprender a clarificar lo que se cree, se siente y se puede. De esta forma se 

logra diferenciar entre el deber, el sentimiento, el actuar voluntario. 

2. Aprender a no autojustificarse. Generalmente el ser humano justifica cada 

uno de sus actos ante sí mismo y los demás sin embargo el problema surge 

cuando desde un punto de vista objetivos estos actos no son justos. Esto 

implica que el sujeto debe enfrentar la verdad y debe tener la capacidad de 

autocrítica.  

3. Aprender a buscar la verdad. La búsqueda de la verdad no es fácil para el 

ser humano y debe buscarla con esfuerzos, incertidumbre, crisis personales, 
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y momento de claridad para encontrarla. Supone tener una capacidad de 

diálogo, de confrontación, de interacción frente a distintas situaciones; de 

esta forma podrá construir certezas sostenibles a juicio propio para 

mantenerse ante contradicciones.  

4. Aprender a discernir las guías de valor. Las personas tienen conflictos socio-

morales que deben afrontar en una sociedad plural que ofrece diversos 

criterios morales que suponen las diferencias entre los seres humanos. 

Frente a ello, es necesario que las personas puedan discernir cuáles guías 

de valor coinciden con sus certezas para fundamentarlas correctamente. 

 

2.2.3.2. Juicio ético 

 

Además de tener claros los referentes éticos, es necesario que la persona 

desarrolle habilidades que le permitan lograr tener una certeza en cada situación 

que se requiera. Es importante para ello que las personas comprendan los 

siguientes aspectos (Galdona, 1997):  

 

1. Ubicar con claridad la situación ética. En muchas situaciones no es evidente 

el núcleo del conflicto socio-moral, lo que puede generar que el sujeto se 

centre en aspectos secundarios; por ello, la persona necesita tener claridad 

sobre lo que debe juzgar y ante ello, tener un aprendizaje práctico.  

2. Establecer los principios y valores. Posterior a clarificar una situación ética 

que debe ser resuelta, se requiere un marco de principios y valores 

necesarios para resolver adecuadamente el conflicto socio-moral, debido a 

las diversas formas en que puede ser manejada una misma situación.   



57 
 

3. Establecer las circunstancias que condicionan. Los conflictos y situaciones 

se presentan sobre la base de un condicionamiento que puede favorecer o 

limitar la situación; es necesario así, que el sujeto pueda conocer este 

contexto y analizar aquellas cosas que pueden hacer la resolución del 

conflicto de manera satisfactoria. 

4. Llegar a juicios en tiempos razonables. Para llegar a juicios razonables es 

importante tener un tiempo adecuado de discernimiento ético, para que sus 

juicios no sean precipitados o imprudentes.  

 

2.2.3.3. Autenticidad 

 

Para llegar a la autenticidad es necesario que el sujeto pueda tener una decisión 

sostenida por un buen tiempo, para que pueda convencerse de su validez y lograr 

la autenticidad a través del desarrollo de algunas habilidades. La autenticidad está 

ligada a la autonomía y por ende a la libertad; se debe entender esta libertad como 

histórica vinculada a algunos condicionamientos que pueden ser indebidos, es 

decir, que puedan limitar su horizonte de libertad de manera externa o interna, se 

pueden distinguir los siguientes (Galdona, 1997):  

 

1. Rechazo a los condicionamientos externos indebidos: El medio externo 

ejerce de manera explícita o implícita, presiones para que elija opciones de 

acuerdo a las situaciones que se van presentando; para que la persona 

pueda superar estos condicionamientos externos indebidos debe desarrollar 

una autoestima psicológica y afectiva fuerte, y además debe tener un 
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desarrollo de la capacidad de independencia y soledad para crecer de 

manera autónoma.  

2. Rechazo a los condicionamientos internos indebidos: Interiormente, el ser 

humano puede encontrar aspectos que estén en contra de la realización de 

sí mismo, estos pueden ser hábitos, actitudes y costumbres que dificulten 

mantener una decisión de forma sostenida. Es por esto, que el sujeto debe 

tener la capacidad de discernir y diferenciar las limitaciones personales de 

los condicionamientos indebidos, mediante el autoconocimiento, la 

autocrítica, autoreflexión. El ser humano debe desarrollar el carácter para 

definir su propia identidad, la autodisciplina para ser consecuente, y la 

fortaleza de ánimo para enfrentar las pérdidas y las dificultades.  

 

2.2.4. Valores  

 

Según Ercilla y Bautista (1999), en su artículo titulado “La educación en valores: 

una propuesta pedagógica para la formación profesional”, hacen énfasis en la 

definición de valores, los tipos que existen, la relación que existe entre la educación 

en valores y el proyecto educativo, sea cual fuere este,  sugiriendo un interrogante 

importante y pertinente para el objeto de esta investigación, ¿cómo podrá la 

Universidad evaluar la formación y el crecimiento de valores profesionales?, esta 

pregunta introduce a una serie de inquietudes que desde la estrategia pedagógica 

aborda diferentes posturas teóricas. 

 

De igual forma, es preciso deducir que las autoras postulan una opinión rígida y 

muy conservadora, se afirma que la sociedad ha perdido valores y ha transformado 
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otros como propios, debido a los cambios y transformaciones socioeconómicas y 

culturales que han evolucionado con el ser humano, también hay quien dice que el 

problema está en la existencia de diversidad de valores, lo que produce confusión 

y desorientación en la actuación y valoración de los seres humanos.  

 

Del mismo modo, las autoras reflexionan sobre el significado real de los 

valores:  

Los valores no son pues el resultado de una comprensión y, mucho menos de 

una información pasiva, ni tampoco de actitudes conducidas sin significación 

propia para el sujeto. Es algo más complejo y multilateral pues se trata de la 

relación entre la realidad objetiva y los componentes de la personalidad, lo que 

se expresa a través de conductas y comportamientos, por lo tanto, sólo se 

puede educar en valores a través de conocimientos, habilidades de valoración, 

reflexión en la actividad práctica con un significado asumido. Se trata de 

alcanzar comportamientos como resultado de aprendizajes conscientes y 

significativos en lo racional y lo emocional (Arana, 1999, p. 5).  

 

Destacando con lo anterior que los valores se identifican, se manifiestan y se 

estructuran de acuerdo a las circunstancias y las percepciones del individuo, lo cual 

lleva a determinar que exista la independencia en la formación de los valores, dado 

que el valor es parte del contenido y éste es uno de los componentes de la didáctica, 

pero sí es necesario comprender las particularidades de la formación y el desarrollo 

de los valores y sus relaciones en el proceso docente-educativo. 

 

La autora también encamina su concepto a través de la citación de D’ Ángelo, 

acerca de que la educación en valores debe contribuir a que el proyecto de vida se 
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convierta en “un modelo que vincule con las posibilidades del individuo junto con la 

cooperación de otros la construcción de esa personalidad” (D’Angelo, 1996, p. 3). 

 

Una autora también relevante en términos de la pedagogía en valores es Rojas 

(2016), afirma que la pedagogía es el aspecto de la educación que tiene la parvedad 

de modificar y reconocer las necesidades propias del proceso educativo, expresado 

en la enseñanza y aprendizaje de niños y jóvenes. No puede ser estática, y por ello 

las diferentes corrientes pedagógicas que se generan intentan innovar a partir de 

los enfoques sociales, psicológicos y antropológicos producidos en la práctica 

educativa. 

 

Dentro de este contexto Hoyos y Martínez (2004), afirman que la educación en 

valores se perfila como un aspecto de fuerza para el desarrollo de las comunidades, 

es decir, “Educar en valores es participar en un auténtico proceso de desarrollo y 

construcción personal. Una participación que en lenguaje educativo consiste en 

crear condiciones pedagógicas y sociales para que dicha construcción se lleve a 

cabo de una forma óptima”. (p4).  

 

Es por ello que la mayoría de currículos en los países de habla hispana se 

centran en la formación de valores, optimizando con ello la ética, la moral y la 

personalidad de quienes reciben estos conocimientos, propuestas que buscan la 

razón de dicha relación.  

 

Rojas (2016) hace énfasis en la ética universal propuesta por Freire, la cual se 

enfoca en reconocer la relación entre lo ético con conciencia, lo presenta como 
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ideal, como una plataforma para poder luego generar opciones puntuales de una 

pedagogía nueva que apueste por la autonomía, la disertación y la crítica en la 

educación en sí, en relación directa, es allí que el rol del docente es fundamental 

para crear la empatía entre los conceptos y generar la motivación suficiente para 

que la relación entre estudiante y aprendizaje genere la ética y la moral requerida 

para un buen desempeño.  

 

Así mismo, Freire (2006) señala que “Enseñar exige pensar acertadamente y 

coherencia con lo que se dice y lo que se hace”, siguiendo sus preceptos se 

considera el promotor del tratado docente, lo cual infiere que no se debe separar la 

actualidad de la vida diaria ni de las decisiones sociales de los individuos. Por ello 

la docencia implica responsabilidad, ya que dicho trabajo va más allá de dictar una 

clase, el enseñar exige critica, ya que el saber de la experiencia y el saber cómo 

resultado de los procesos teóricos son éticamente diferentes pero que resultan 

importantes a la hora de involucrar los actores educativos en la integración de la 

práctica.  

 

Para Freire (2006) la libertad y la autonomía, mantener una opción por la 

verdad, sin compromisos burocráticos, sino compromisos reales 

asumidos libremente de poseer una conciencia ética que no es negociable, más 

bien es indispensable, destacando:  

El gran problema al que se enfrenta el educador o educadora de 

opción democrática es como trabajar para hacer posible que la 

necesidad del límite sea asumida éticamente por la libertad, 

cuanto más críticamente la libertad asuma el límite necesario, tanta 
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más autoridad tendrá, éticamente hablando, para seguir luchando en 

su nombre. 

 

Freire es sin duda un teórico que ofrece una propuesta humanizadora de la 

educación, que se involucra directamente con las necesidades de una realidad 

cada día más dinámica y cambiante, que proporciona nuevas categorías, las cuales 

deben ser aprehendidas por el docente, como es la coherencia y la ética, su 

propuesta son acciones urgentes para la actualización y aplicación de los planes 

educativos de todos los escenarios de enseñanza.  

 

Así mismo la autora, enfatiza que se requiere la transformación de la trasmisión 

de conocimiento hacia un ejercicio de pensamiento crítico y creativo, considerada 

un avance para la relectura de estrategias aplicadas en la actualidad.   Para ello, 

por la cercanía del profesor con el estudiante que puede cambiar la vida del joven; 

más de un docente ha dejado de lado la cercanía y el acompañamiento, es 

momento propicio de aceptar la invitación de la pedagogía de libertad y respeto, sin 

dejar de lado el rigor metodológico para alejar el dogmatismo existente. 

 

Colocar a los estudiantes en su rol de personas capaces de hacerse del 

conocimiento desde el saber cotidiano, a partir del cual se plantea la educación en 

valores es una idea fundamental.   Se visualizan aspectos como libertad, apertura, 

esperanza y una pedagogía dinámica que abre la propuesta de la educación en 

valores apropiados por los estudiantes y educadores. 

 

 “El aprendizaje de la asunción del sujeto es incompatible con el 

adiestramiento pragmático o con el elitismo autoritario de los que se creen dueños 
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de la verdad” Freire (2006), se abre la puerta del dialogo pedagógico, del compartir 

de saberes, de comunidades que practican el conocimiento desde su experiencia y 

valoran cada uno de los aspectos que se suscitan. Aspecto que se destaca por las 

condiciones que pueden favorecer la formación de valores en la sociedad actual, 

especialmente en los jóvenes escolares. 

 

Es entonces donde al involucrar diferentes formas de pedagogía, estrategias 

pedagógicas de formación en valores, se llega a un tema importante, álgido en 

algunas esferas médicas, descubrir cuales son Valores en los estudiantes de 

enfermería brindando con ello una mirada a la pertinencia de la presente 

investigación. Powney (1992), por ejemplo, se destacó por una concepción 

importante sobre la educación de valores, la cual es una de las formas de educación 

más efectivas, sin embargo, este sistema es aplicado solo en países desarrollados 

debido a una serie de factores que se asocian a la falta de comprensión de la 

dirección que esta estrategia puede generar en la asimilación de estos conceptos. 

Los maestros no solo transmiten el conocimiento de los fundamentos de la ciencia 

y ayuda a desarrollar habilidades y prácticas específicas en un área particular, pero 

también tiene valores en términos del enfoque axiológico. 

 

En este mismo trabajo, revisa la clasificación que hace Rokeach (1973, 1979) de 

valores finalistas y valores instrumentales, y establece una jerarquía de valores 

finalistas, aquellos que dan prioridad a las finalidades u objetivos a alcanzar por 

una sociedad en un momento y contexto determinado. Así y refiriéndose al ámbito 

español, indica desde los resultados obtenidos en su investigación que los valores 

finalistas, por orden de prioridad y según los jóvenes españoles, son: la familia; la 
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búsqueda de bienestar social, la salud, la vida sexual y laboral; los valores 

cotidianos, el orden social; el altruismo; y finalmente, los valores ideológicos que 

incluirían la política y la religión. Elzo (2004) completa esta jerarquía de valores, 

con una propuesta personal que mezcla valores finalistas e instrumentales, junto 

con valores sociales y personales. Esta propuesta incluiría los valores de 

racionalidad, competencia personal, tolerancia activa, solidaridad, espiritualidad; y 

utopía por una sociedad mejor. 

 

Parterson (2002) en el “Manual de la Educación” en relación con los valores 

declara:  

 

Es uno de los problemas que confrontan los docentes, en todos los niveles 

educativos, en relación a la educación de los valores, es el “cómo hacerlo”. Es 

ese cómo, esa manera de encontrar la estrategia adecuada y que 

didácticamente, obtenga una respuesta fructífera, el aspecto que se debe 

empezar a enriquecer para facilitar esa educación necesaria. (p 18).  

 

En principio, todas las estrategias metodológicas son aceptables, puesto que, 

la educación de los valores, debe formar parte del desarrollo del currículo diario; 

no obstante se exponen algunos criterios cuya aplicación tiende a facilitar este 

hecho educativo, unos son fruto de la experiencia como docentes en las aulas, 

otros, criterios de autores con conocimientos en la materia; con ellos se busca 

relacionar los contenidos teóricos expuestos con la práctica real, orientando al 

docente hacia técnicas posibles y fáciles de ser comprendidas y aplicadas. 

(Paterson, 2002). 
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2.3. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

2.3.1. Hipótesis general.  

 

Existe una relación significativa entre las estrategias didácticas de enseñanza y 

la formación en valores de los estudiantes de primer semestre de técnico auxiliar 

en enfermería de CORPOSALUD. 

 

2.3.2. Hipótesis Especificas. 

 

Hipótesis específica 1 

Existe una relación significativa entre las estrategias cognitivas y la formación en 

valores de los estudiantes de primer semestre de técnico auxiliar en enfermería de 

CORPOSALUD.  

 

Hipótesis específica 2.  

Existe una relación significativa entre las estrategias cooperativas y la formación 

en valores de los estudiantes de primer semestre de técnico auxiliar en enfermería 

de CORPOSALUD.  

 

Hipótesis específica 3 

Existe una relación significativa entre las estrategias axiológicas y la formación 

en valores de los estudiantes de primer semestre de técnico auxiliar en enfermería 

de CORPOSALUD.  
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2.4. DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 
Tabla 1. Operacionalización de variables.  

Variable 
X 

Definición conceptual Definición 
operacional 

Dimensiones Indicadores     Nivel  rango 

 

E
s

tr
a
te

g
ia

s
 D

id
á
c

ti
c

a
s

 d
e

 e
n

s
e

ñ
a

n
z
a

 

Son procedimientos empleados 
por el profesor para hacer 
posible el aprendizaje del 
estudiante.  
Incluyen operaciones físicas y 
mentales para facilitar la 
confrontación del sujeto que 
aprende con el objeto de 
conocimiento, considerados 
como los factores que más 
contribuye al progreso del 
aprendizaje de los estudiantes 
es el grado y sobre todo el modo 
en construyen su conocimiento.  
Para que las estrategias de 
aprendizaje se asimilen y 
puedan transferirse y 
generalizarse es preciso que se 
enseñen y se instrumenten a 
través de las diferentes áreas 
curriculares, (Latorre y Rocabert, 
p.148, 1997). 
 
 
 

Conjunto de 
actividades y técnicas 
de enseñanza 
escogidas por el 
docente las cuales 
buscan el logro de una 
meta educativa, 
establecida 
previamente 

 
Estrategias 
cognitivas 

 
 
 

 
 
 
 

Estrategias 
cooperativas 

 
 
 
 
 
 
 
 

Estrategias 
axiológicas 

 

Resumen 
Construcción de mapas y 
gráficos 
Cuadro sinóptico 
Método o análisis de casos 
Discusión y debate 
Análisis crítico y reflexión 
 
 
 

.     Trabajo en equipo 
      Trabajo cooperativo 
      Destrezas y habilidades 
      Comunicación 
      Reflexión 
      Apoyo grupal 
      Conocimiento del otro 

 
 
 
Formación del ser humano 
Resolución de conflictos 
Normas de vida 
Cuidado de la salud mental 
Diferencias individuales 
Conductas saludables 
  
 
 

 
 
 

 
Excelente 
Bueno 
Regular 
Malo 
Deficiente 
 
 
 
 
Excelente 
Bueno 
Regular 
Malo 
Deficiente  
 
 
 
 
 
Excelente 
Bueno 
Regular 
Malo 
Deficiente  
 

 
1-10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

11-20 
 
 
 
 
 
 

21-30 
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Variable 
Y 

Definición conceptual Definición 
operacional 

Dimensiones Indicadores     Nivel  rango 

 

F
o

rm
a

c
ió

n
 d

e
 v

a
lo

re
s

  

Es el proceso por el cual, las 
personas incorporan normas 
éticas, en su aprendizaje 
habitual. Puede ser una actividad 
que tenga lugar en cualquier 
organización de enseñanza 
formal o no formal, donde las 
personas reciben a través de la 
educación, pautas morales para 
una convivencia orientada en 
principios y valores humanos”. 
(Powney, J., et, al. 1995). 
 
Los seres humanos establecen 
relaciones con el medio natural y 
social en que ellos se 
desenvuelven. 
A través de su actividad 
(productiva, intelectual, artística, 
deportiva...) se ponen en 
contacto con objetos materiales e 
ideales (un producto tangible, 
una cualidad de la personalidad, 
una concepción, un 
sentimiento...) 
En este proceso de la actividad 
humana, en permanente 
comunicación social, surgen en 
el ser humano necesidades 
materiales y espirituales, que al 
concretarse en objetos 
materiales y espirituales que las 
satisfacen, se convierten en 
valores. (Ercilla y Batista Tejeda, 
2001).  
 

Los elementos 
integrantes del 
proceso de formación 
de la estructura ética 
de la persona. 
 
Galdona (1998). “La 
transversalidad en el 
Currículo”. La 
formación de la 
estructura 
ética de la persona. 
Universidad católica 
de Uruguay 

 
Referentes éticos 
 
 
 
 
 
Juicio ético  
 
 
 
 
 
Autenticidad 

 
 
Claridad ética 
Autojustificación 
Verdad 
Valores 
 
 
Situación ética 
Principios 
Criterios 
Circunstancias 
 
 
 
 
Autenticidad 
Condicionamiento externo 
Condicionamiento interno 
Independencia 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Excelente 
Bueno 
Regular 
Malo 
Deficiente  
 
Excelente 
Bueno 
Regular 
Malo 
Deficiente  
 
 
Excelente 
Bueno 
Regular 
Malo 
Deficiente  
 
 

1-5 
 
 
 
 
 
 

6-10 
 
 
 
 
 
 

11-15 
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Fuente: Autora 

 

Según Arciniega y González 
(2002), el estudio de los valores, 
así como su operacionalización 
ha cobrado una importancia 
significativa en las últimas 
décadas, a pesar de que no 
existe acuerdo en su definición, 
entre otros problemas. Una de las 
definiciones más aceptadas de 
valor es el dado por Rokeach 
(1973, 1979) quien señala que “el 
valor es un constructo hipotético 
que consiste en representar 
cognitivamente una necesidad o 
fin”. En otras palabras, los 
valores se identifican 
directamente como necesidades. 
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2.5. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

 Aprendizaje: Se define como “el proceso por el cual la experiencia o la práctica 

producen un cambio relevante permanentemente con la conducta o el potencial 

de conducta” (Morris y Maisto, 2005, p. 145). Esto implica que es un cambio de 

conducta, que desde el punto de vista del desarrollo humano estará integrado 

por la adquisición de destrezas, habilidades y conocimientos en un proceso de 

interacción entre las capacidades propias y el medio que lo rodea.  

 

 Axiología: “Es la parte de la filosofía que estudia el origen, desarrollo y 

naturaleza y funciones de los valores” (Sánchez, 2001, p. 3). 

 

 Enfermería: “La enfermería abarca la atención autónoma y en colaboración 

dispensada a personas de todas las edades, familias, grupos y comunidades, 

enfermos o no, y en todas circunstancias. Comprende la promoción de la salud, 

la prevención de enfermedades y la atención dispensada a enfermos, 

discapacitados y personas en situación terminal” (OMS, 2018). 

 

 Estrategias de enseñanza: “el conjunto de decisiones que toma el docente 

para orientar la enseñanza con el fin de promover el aprendizaje de sus 

alumnos. Se trata de orientaciones generales acerca de cómo enseñar un 

contenido disciplinar considerando qué queremos que nuestros alumnos 

comprendan, por qué y para qué” (Anijovich y Mora, 2009, p. 4). 
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 Formación: “la formación se refiere al proceso de generación y desarrollo de 

competencias especializadas, cognitivas y socio-afectivas, que producen 

diferencias de especialización entre los individuos; es decir, a la posibilidad de 

realización social, intelectual y personal del sujeto, de su crecimiento” (Díaz, 

1998, p. 111)  

 

  Pedagogía: “la pedagogía es una reflexión sobre los fines de la educación y 

sobre los medios que uno puede poner al servicio de dichos fines” (Meirieu, 

1997, p. 231) 

 

 Valor ético-moral: “Propiedades de elementos de la conciencia social 

previamente internalizados, así como de la conciencia individual y del 

subconsciente, que tienen una significación positiva para la dignidad humana, 

en el sentido de que contribuyen a la adaptación social de agentes sociales por 

medio de una influencia directa en la autorregulación de la conducta” (Sánchez, 

2001, p. 11). 
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA 

 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación es de enfoque cuantitativo, el cual “usa la recolección 

de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías” 

(Hernández, Fernández, Baptista, 2010, p. 4). Dentro de las características 

principales que las investigaciones con enfoque cuantitativo se presentan las 

siguientes: 

 Se plantea un problema de estudio concreto y delimitado. 

 Después del planteamiento del problema se construye un marco teórico para 

fundamentar la construcción de unas hipótesis de estudio, que son cuestiones 

para determinar si es cierta o no una teoría propuesta. 

 Se procede a la recolección de datos mediante la utilización de técnicas e 

instrumentos confiables. 

 Dada la naturaleza de información de medición numérica se procede al análisis 

de la misma mediante métodos estadísticos. 

 Los análisis estadísticos se interpretan a la luz de la hipótesis y teoría propuesta 

inicialmente. 

 Las interpretaciones deben ser lo más objetivas posibles. 
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El tipo de investigación es aplicada, la cual se caracteriza “porque busca la 

aplicación o utilización de los conocimientos adquiridos, a la vez que se adquieren 

otros, después de implementar y sistematizar la práctica basada en investigación” 

(Vargas, 2009, p. 159). Luego, los resultados de la investigación se organizan y 

sistematizan para conocer la realidad.  

 

3.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El diseño de la investigación es no experimental, lo que indica que no se realiza 

una manipulación de las variables, sino que se observan los fenómenos en su 

estado natural y luego se analizan (Hernández et al., 2010). A diferencia de las 

investigaciones experimentales, no se reciben estímulos ni tratamientos para 

evaluar los efectos en una muestra determinada, contrario a ello, no se genera 

ninguna situación, sino que se parte de la realidad para probar la hipótesis.  

 

De esta forma, en lo que respecta a las variables independientes, no se tiene 

control sobre las mismas, ni se puede influir sobre ellas, porque estas ya 

sucedieron. En este caso en particular, las variables independientes son las 

estrategias didácticas de enseñanza y lo que se desea observar es si las 

dimensiones propuestas se evidencian en las clases de los estudiantes 

seleccionados como objeto de estudio. 

 

De igual manera, este diseño de investigación es transeccional lo que indica que 

recopila información en un momento único y determinado, “su propósito es describir 
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variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado” (Hernández 

et al., 2010, p. 151).  

 

A su vez, el nivel de investigación es correlacional, “tiene como finalidad conocer 

la relación o grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías 

o variables en un contexto en particular” (Hernández et al., 2010, p. 81). Para llevar 

a cabo este tipo de investigación se deben definir las variables de estudio, medir 

cada una de ellas, cuantificarlas y posteriormente establecer su relación. Su utilidad 

se basa en conocer el comportamiento de un concepto o variables frente a otras 

variables relacionadas. 

 

La descripción del diseño no experimental-correlacional se muestra en la 

siguiente formula (Hernández et al., 2010, p.157): 

 

Se recolectan datos y se describe relación (X1 — Y1)  

Se recolectan datos y se describe relación (X2 — Y2)  

Se recolectan datos y se describe relación (Xk — Yk) 

 

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.3.1. Población 

 

La población se define como “el conjunto de personas u objetos de los que se 

desea conocer algo en una investigación” (López, 2004, p. 69), esta puede estar 

constituida por personas, animales, objetos, documentos, entre otros. La población 
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correspondiente a la presente investigación son los estudiantes de la Corporación 

Educativa para el Trabajo y el Desarrollo Humano en Salud "CORPOSALUD" 

ubicada en la ciudad de Bucaramanga. Esta institución ofrece programas 

educativos de nivel técnico, con una estrategia pedagógica basada en la calidad 

humana, en los valores, el talento humano y la gestión integral. Los programas que 

ofrece son:  

 

Tabla 2. Programas de CORPOSALUD 

Programa Número de estudiantes 

Técnico laboral en auxiliar de enfermería 600 

Técnico auxiliar en servicios farmacéuticos 120 

Técnico laboral en auxiliar en veterinaria 40 

Técnico laboral en auxiliar en salud oral 15 

Total 775 

Fuente: CORPOSALUD (2018). 

 

3.3.2. Muestra  

 

La muestra ha sido seleccionada mediante método no probabilístico por 

conveniencia, que permite “seleccionar aquellos casos accesibles que acepten ser 

incluidos” (Otzen y Manterola, 2017, p. 230), aquellos casos a los que puede 

acceder el investigador para desarrollar su estudio. En este caso, son 80 

estudiantes de primer semestre de Técnico laboral en auxiliar de enfermería de 

CORPOSALUD de la ciudad de Bucaramanga. Las características de la muestra 

son las siguientes: 
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Tabla 3. Características de la muestra 

Edad Femenino Masculino 

17 10 (12,5%) 1 (1,25%) 

18 25 (31,25%) 2 (2,5%) 

19 18 (22,5%) 3 (3,75%) 

20 8 (10%) 2 (2,5%) 

21 5 (6,25%) 2 (2,5%) 

22 4 (5%) - 

Total 70 (87,5%) 10 (12,5%) 

Fuente: Autora 

 

3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

3.4.1. Técnicas 

 

Las técnicas de recolección de la información son los métodos por los cuáles se 

recopila la información necesaria para determinar los hallazgos propuestos en una 

investigación. Existen varias técnicas de recolección entre las cuales se destacan 

las entrevistas, los cuestionarios, las encuestas y la observación, como las más 

utilizadas en las investigaciones sociales y científicas (Gallardo y Moreno, 1997). 

 

En el presente en caso, se elige la encuesta como principal técnica para la 

recolección de los datos, la cual se define como una “técnica destinada a obtener 

información primaria, a partir de un número representativo de individuos de una 

población, para proyectar sus resultados sobre la población total” (Gallardo y 

Moreno, 1997, p. 80). 
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3.4.2. Instrumentos 

 

Para la elaboración de los instrumentos, se tuvieron en cuenta las siguientes 

variables objeto de estudio: 

 Variable X: Estrategias didácticas de enseñanza, categorizada bajo las 

dimensiones de estrategias cognitivas, estrategias cooperativas y estrategias 

axiológicas. 

 Variable Y: Formación en valores, categorizada bajo las dimensiones de 

referentes éticos, juicio ético y autenticidad. 

 

De esta forma se crearon dos encuestas para evaluar cada una de las variables, 

de la siguiente forma: 

 Encuesta sobre las estrategias didácticas de enseñanza. (Anexo A). 

Tabla 4. Ficha técnica encuesta sobre las estrategias didácticas de enseñanza 

Realizada por: Rosa Elena Gerardino Meneses 

Nombre de la Encuesta: Encuesta sobre las estrategias didácticas de 

enseñanza 

Población: Estudiantes de CORPOSALUD, Bucaramanga 

Muestra: 80 estudiantes del primer semestre de Técnico 

laboral en auxiliar de enfermería de 

CORPOSALUD 

Fecha de Creación: 26 de marzo de 2018 

Objetivo de la Encuesta: Conocer la percepción de los estudiantes sobre 

las estrategias didácticas de enseñanza que se 

implementan en las clases de primer semestre de 
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la carrera de Técnico Laboral en Auxiliar en 

Enfermería de la Corporación de Salud De 

Colombia – CORPOSALUD. 

Variables de medición Dimensión cognitiva 

Dimensión cooperativa 

Dimensión axiológica 

Técnica de recolección de 

datos: 

Encuesta aplicada de manera personal 

Número de preguntas: 30 preguntas 

Tipo de preguntas: Cerradas 

Escala empleada para la 

medición: 

Escala de Likert de cinco puntos. 

Fuente: Autora 

 

Descripción: 

Compuesta por 30 preguntas tipo cerradas en una escala Likert de cinco puntos 

(Totalmente de acuerdo, de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, en 

desacuerdo, totalmente en desacuerdo). Se divide de la siguiente manera: 10 

preguntas para evaluar la dimensión cognitiva, 10 preguntas para evaluar la 

dimensión cooperativa y 10 preguntas para evaluar la dimensión axiológica. 

 

 Encuesta sobre la formación en valores. (Anexo B).  

 
Tabla 5. Ficha técnica encuesta sobre la formación en valores 

Realizada por: Rosa Elena Gerardino Meneses 

Nombre de la Encuesta: Encuesta sobre la formación en valores 

Población: Estudiantes de CORPOSALUD, Bucaramanga 
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Muestra: 80 estudiantes del primer semestre de Técnico 

laboral en auxiliar de enfermería de 

CORPOSALUD 

Fecha de Creación: 26 de marzo de 2018 

Objetivo de la Encuesta: Conocer la percepción de los estudiantes sobre 

la formación de valores. 

Variables de medición Formación en valores 

Técnica de recolección de 

datos: 

Encuesta aplicada de manera personal 

Número de preguntas: 15 preguntas 

Tipo de preguntas: Cerradas 

Escala empleada para la 

medición: 

Escala de Likert de cinco puntos. 

Fuente: Autora 

 

Descripción: 

Compuesta por 15 preguntas tipo cerradas en una escala Likert de cinco puntos 

(Totalmente de acuerdo, de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, en 

desacuerdo, totalmente en desacuerdo). Se divide de la siguiente manera: 5 

preguntas para evaluar los referentes éticos, 5 preguntas para evaluar los juicios 

éticos y 5 preguntas para evaluar la autenticidad. 

 

3.4.3. Fiabilidad 

 

La fiabilidad es entendida como “el grado en que la aplicación repetida de un 

instrumento al mismo sujeto y objeto produce iguales resultados” (Vara, 2008, p. 

273). Este se valora a través de la consistencia, que existe homogeneidad y 

relación entre los ítems; la estabilidad temporal, el nivel de evaluación de la muestra 
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en dos situaciones distintas por el mismo evaluador; y la concordancia inter-

observadores, evaluación de la misma muestra por evaluadores distintos en 

tiempos distintos.  

 

Para calcular la fiabilidad del instrumento, se aplican los instrumentos a una 

muestra aleatoria de 22 estudiantes de enfermería de Corposalud, distintos a la 

muestra seleccionada para la investigación. Para el cálculo del alfa de Cronbach se 

emplearon las variantes siguientes:  

a) Mediante la varianza de los ítems (Cronbach, 1951): 

𝛼 =  
𝐾

𝐾 − 1 
[1 −

∑ 𝑉𝑖

𝑉𝑡
] 

Donde 

α = Alfa de Cronbach 

K = Número de ítems 

Vi = Varianza de cada ítem 

Vt = Varianza del total 

 

Respecto al instrumento sobre las estrategias didácticas de enseñanza, se 

obtiene que:  

Tabla 6. Coeficiente Alfa de Conbrach – estrategias didácticas de enseñanza 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

basada en 

elementos 

estandarizados 

N de 

elementos 

,759 ,972 31 

Fuente: Autora 
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La tabla 6 muestra que el coeficiente alfa de Cronbach total del instrumento fue 

0.759, que es superior a 7 considerado aceptable.  

 

Tabla 7. Alfa de Cronbach por pregunta - estrategias didácticas de enseñanza 

 

Media de escala 

si el elemento se 

ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación 

total de elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

Preg_1 267,14 513,933 ,805 ,750 

Preg_2 266,95 511,569 ,772 ,749 

Preg_3 267,09 515,801 ,712 ,751 

Preg_4 267,05 512,712 ,844 ,749 

Preg_5 267,09 514,087 ,787 ,750 

Preg_6 267,00 512,952 ,713 ,750 

Preg_7 267,14 513,742 ,608 ,750 

Preg_8 267,09 517,515 ,637 ,752 

Preg_9 266,95 515,855 ,719 ,751 

Preg_10 267,00 515,905 ,708 ,751 

Preg_11 266,91 518,848 ,600 ,753 

Preg_12 266,91 517,801 ,545 ,752 

Preg_13 267,05 514,426 ,769 ,750 

Preg_14 267,00 517,048 ,657 ,752 

Preg_15 267,23 510,184 ,752 ,748 

Preg_16 267,05 514,141 ,666 ,750 

Preg_17 267,09 514,468 ,771 ,750 

Preg_18 267,00 514,571 ,766 ,750 

Preg_19 267,00 512,762 ,720 ,750 

Preg_20 267,00 514,190 ,783 ,750 

Preg_21 266,86 516,123 ,748 ,751 

Preg_22 267,00 513,810 ,800 ,750 

Preg_23 266,86 518,219 ,650 ,752 

Preg_24 267,14 513,552 ,822 ,750 

Preg_25 267,09 519,801 ,537 ,753 

Preg_26 267,00 515,143 ,741 ,751 

Preg_27 266,95 518,522 ,601 ,752 

Preg_28 267,09 514,277 ,779 ,750 



81 
 

Preg_29 266,91 516,182 ,721 ,751 

Preg_30 266,95 514,141 ,795 ,750 

Suma 135,77 133,136 1,000 ,969 

Fuente: Autora 

 

La Media de la escala si se elimina el elemento, indica el valor que tendría la 

media en el caso de eliminar cada uno de los elementos. La Correlación elemento-

total corregida, es el coeficiente de homogeneidad corregido. Si es cero o negativo 

se elimina o se replantea la pregunta. Alfa de Cronbach si se elimina el elemento, 

equivale al valor de Alfa si eliminamos cada uno de los ítems (Bojórquez, López, 

Hernández y Jiménez, 2013). Según la tabla 6, no es necesario eliminar ninguna 

pregunta ya que el Alfa de Cronbach no sube mucho con la eliminar cualquiera de 

las preguntas.  

 

Respecto al instrumento sobre la formación en valores, se obtiene que:  

 
Tabla 8. Coeficiente Alfa de Conbrach – Formación en valores 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

basada en 

elementos 

estandarizados 

N de 

elementos 

,761 ,933 16 

Fuente: Autora 

 

La tabla 8 muestra que el coeficiente alfa de Cronbach total del instrumento fue 

0.761, que es superior a 7 considerado aceptable.  
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Tabla 9. Alfa de Cronbach por pregunta – Formación en valores 

 

 

Media de escala 

si el elemento se 

ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación 

total de elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

Preg_1 131,00 118,571 ,595 ,750 

Preg_2 131,18 118,346 ,548 ,750 

Preg_3 131,05 117,474 ,676 ,748 

Preg_4 131,18 115,680 ,798 ,743 

Preg_5 131,23 115,613 ,678 ,744 

Preg_6 131,14 116,219 ,757 ,744 

Preg_7 131,32 114,703 ,762 ,741 

Preg_8 131,00 118,571 ,595 ,750 

Preg_9 131,27 115,732 ,793 ,743 

Preg_10 131,32 114,513 ,777 ,740 

Preg_11 131,14 117,266 ,553 ,748 

Preg_12 131,27 118,589 ,386 ,753 

Preg_13 131,32 114,989 ,875 ,741 

Preg_14 131,36 116,719 ,530 ,747 

Preg_15 131,27 117,160 ,556 ,748 

Suma 67,86 31,171 1,000 ,914 

Fuente: Autora 

 

Según la tabla 9, no es necesario eliminar ninguna pregunta ya que el Alfa de 

Cronbach no sube mucho con la eliminar cualquiera de las preguntas.  

 

 

3.4.4. Validez 

 

La validez de un instrumento es entendida como “el grado en que un instrumento 

realmente mide la variable que pretende medir” (Vara, 2008, p. 273). Esta se realiza 

mediante la validez de contenido, que se trata de someter el contenido a la 

valoración de investigadores y expertos para juzgar correctamente lo que se desea 
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medir; la validez del constructo, que evalúa la validez de la teoría y del concepto 

que mide; y la validez de criterio, que trata de correlacionar los puntajes obtenidos 

de una prueba con los puntajes de una prueba ya conocidos y validados.  

 

Para la validación de los instrumentos se contó con la participación de 3 

expertos, los cuales hicieron correcciones a distintas preguntas, teniendo en cuenta 

las dimensiones y los referentes teóricos propuestos para elaboración del 

instrumento, en términos de pertinencia, relevancia y claridad (Anexo C). 

 

3.5. TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS 

 

Para el procesamiento de datos obtenidos en las respuestas de cada una de las 

encuestas se realizarán análisis cuantitativos, estableciendo análisis estadísticos 

descriptivos y análisis estadísticos correlacionales mediante pruebas de chi-

cuadrado. Serán consideradas las dimensiones en cada una de las variables objeto 

de estudio para la aplicación de los distintos análisis estadísticos. 

 

El proceso para el análisis estadístico de los datos se realiza de acuerdo con las 

siguientes fases (Hernández et al., 2010): 

 Selección del software: IBM SPSS Statistics versión 2.3. 

 Ejecución del programa: categorizar numéricamente cada una de las 

respuestas para ejecutar el programa. 

 Análisis de datos: datos descriptivos por cada variables y datos correlacionales 

de las dimensiones de estrategias de enseñanza y la formación en valores. 
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 Preparación de resultados: presentación de gráficas y tablas según 

corresponda. 

 Interpretación de resultados: interpretar los resultados a partir de lo 

evidenciado en las gráficas y tablas. 
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CAPÍTULO IV. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

4.1. PROCESAMIENTO DE DATOS: RESULTADOS 

4.1.1. Estadísticos descriptivos  

 

Posterior a la aplicación de los instrumentos se realizan los estadísticos 

descriptivos de cada una de las encuestas y dimensiones. 

 

Encuesta sobre estrategias didácticas de enseñanza 

 

Tabla 10. Estadísticos descriptivos de la dimensión cognitiva 
 

Preg
unta 

1 

Preg
unta 

2 

Preg
unta 

3 

Preg
unta 

4 

Preg
unta 

5 

Preg
unta 

6 

Preg
unta 

7 

Preg
unta 

8 

Preg
unta 

9 

Pregu
nta 10 

Media: 4,2 4,3 4,3 4,7 4,5 4,4 4,2 4,3 4,2 4,4 

Mediana: 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

Moda: 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 4,0 4,0 4,0 5,0 

Desviació
n 
estándar: 

,6 ,6 ,7 ,5 ,7 ,6 ,6 ,7 ,6 ,7 

Rango: 2,0 3,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 2,0 3,0 

Valor 
mínimo 

3,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 2,0 3,0 2,0 

Valor 
máximo: 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Fuente: Autora 

 

Interpretación: De acuerdo con los estadísticos descriptivos de la dimensión 

cognitiva, se observa que la media del grupo en cada una de las preguntas se 

encuentra por encima de 4,2, es decir, respuestas de acuerdo y totalmente de 

acuerdo; la moda o respuesta que más se repitió es 4,0; más de la mitad de los 

estudiantes contestaron sus preguntas en puntajes de 4,0 y 5,0 lo que representa 
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la mediana; con una desviación del promedio en 0,6; el rango entre los puntajes de 

2; el valor mínimo obtenido en algunas preguntas es de 2 y otras de 3; y el valor 

máximo obtenido en todas las preguntas es de 5. 

 

Tabla 11. Estadísticos descriptivos de la dimensión cooperativa 
 

Preg
unta 
11 

Preg
unta 
12 

Preg
unta 
13 

Preg
unta 
14 

Preg
unta 
15 

Preg
unta 
16 

Preg
unta 
17 

Preg
unta 
18 

Preg
unta 
19 

Preg
unta 
20 

Media: 4,7 4,5 4,0 4,2 4,3 4,4 4,2 4,5 4,5 4,2 

Mediana: 5,0 4,5 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,5 5,0 4,0 

Moda: 5,0 5,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0 4,0 

Desviació
n 
estándar: 

,4 ,6 ,7 ,7 ,6 ,6 ,7 ,6 ,6 ,7 

Rango: 1,0 2,0 2,0 4,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Valor 
mínimo 

4,0 3,0 3,0 1,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Valor 
máximo: 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Fuente: Autora 

 

Interpretación: De acuerdo con los estadísticos descriptivos de la dimensión 

cooperativa, se observa que la media del grupo en cada una de las preguntas se 

encuentra por encima de 4,0, es decir, respuestas de acuerdo y totalmente de 

acuerdo; la moda o respuesta que más se repitió es 4,0; más de la mitad de los 

estudiantes contestaron sus preguntas en puntajes de 4,0 y 5,0, lo que representa 

la mediana; con una desviación del promedio en 0,6 y 0,7; el rango entre los 

puntajes de 2; el valor mínimo obtenido en algunas preguntas es de 1; y el valor 

máximo obtenido en todas las preguntas es de 5. Los resultados son similares a los 

obtenidos en la dimensión cognitiva. 
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Tabla 12. Estadísticos descriptivos de la dimensión axiológica 
 

Preg
unta 
21 

Preg
unta 
22 

Preg
unta 
23 

Preg
unta 
24 

Preg
unta 
25 

Preg
unta 
26 

Preg
unta 
27 

Preg
unta 
28 

Preg
unta 
29 

Preg
unta 
30 

Media: 4,7 4,6 4,7 4,4 4,5 4,6 4,3 4,3 4,5 4,6 

Mediana: 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,5 4,0 5,0 5,0 

Moda: 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Desviació
n 
estándar: 

,5 ,6 ,5 ,7 ,7 ,7 ,8 ,7 ,6 ,5 

Rango: 2,0 2,0 2,0 2,0 4,0 4,0 4,0 3,0 2,0 2,0 

Valor 
mínimo 

3,0 3,0 3,0 3,0 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 3,0 

Valor 
máximo: 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Fuente: Autora 

 

Interpretación: De acuerdo con los estadísticos descriptivos de la dimensión 

axiológica, se observa que la media del grupo en cada una de las preguntas se 

encuentra por encima de 4,3, es decir, respuestas de acuerdo y totalmente de 

acuerdo; la moda o respuesta que más se repitió es 5,0; más de la mitad de los 

estudiantes contestaron sus preguntas en puntajes 5,0, lo que representa la 

mediana; con una desviación del promedio en 0,7; el rango entre los puntajes de 2; 

el valor mínimo obtenido en algunas preguntas es de 1; y el valor máximo obtenido 

en todas las preguntas es de 5. Los resultados son similares a los obtenidos en la 

dimensión cognitiva y cooperativa. 

 

Análisis: Según los resultados de la encuesta de estrategias didácticas de 

enseñanza, los estudiantes tienen una opinión favorable de las estrategias 

utilizadas por los docentes en cada uno de los componentes con promedios de 4,2 

en la dimensión cognitiva, de 4,0 en la dimensión cooperativa y de 4,3 en la 

dimensión axiológica. Las estrategias didácticas son mejor aplicadas en el 
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componente axiológico, pero no hay diferencias significativas en relación con las 

demás dimensiones.  

 

Encuesta sobre formación en valores 

Tabla 13. Estadísticos descriptivos de los referentes éticos 
 

Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3 Pregunta 4 Pregunta 5 

Media: 4,5 4,1 4,4 4,4 4,3 

Mediana: 5,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

Moda: 5,0 4,0 5,0 5,0 4,0 

Desviación estándar: ,6 ,8 ,6 ,7 ,7 

Rango: 2,0 4,0 2,0 2,0 4,0 

Valor mínimo 3,0 1,0 3,0 3,0 1,0 

Valor máximo: 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Fuente: Autora 

 

Interpretación: De acuerdo con los estadísticos descriptivos de la dimensión de 

referentes éticos, se observa que la media del grupo en cada una de las preguntas 

se encuentra por encima de 4,1, es decir, respuestas de acuerdo y totalmente de 

acuerdo; la moda o respuesta que más se repitió es 4,0; más de la mitad de los 

estudiantes contestaron sus preguntas en puntajes de 5,0 lo que representa la 

mediana; con una desviación del promedio en 0,6 y 0,7; el rango entre los puntajes 

de 2; el valor mínimo obtenido en algunas preguntas es de 1 y 3; y el valor máximo 

obtenido en todas las preguntas es de 5. 

 

Tabla 14. Estadísticos descriptivos de los juicios éticos 
 

Pregunta 6 Pregunta 7 Pregunta 8 Pregunta 9 Pregunta 10 

Media: 4,3 4,2 4,4 3,9 4,0 

Mediana: 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

Moda: 4,0 4,0 5,0 4,0 4,0 

Desviación estándar: ,6 ,8 ,7 ,9 ,7 

Rango: 3,0 4,0 2,0 4,0 3,0 
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Valor mínimo 2,0 1,0 3,0 1,0 2,0 

Valor máximo: 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Fuente: Autora 

 

Interpretación: De acuerdo con los estadísticos descriptivos de la dimensión de 

juicios éticos, se observa que la media del grupo en cada una de las preguntas se 

encuentra por encima de 3,9, es decir, respuestas de acuerdo y totalmente de 

acuerdo; la moda o respuesta que más se repitió es 4,0; más de la mitad de los 

estudiantes contestaron sus preguntas en puntajes de 4,0 lo que representa la 

mediana; con una desviación del promedio en 0,6, 0,7, 0,8 y 0,9, distinto en cada 

pregunta; el rango entre los puntajes es variado, algunos de 2, 3 y 4; el valor mínimo 

obtenido en algunas preguntas es de 1 y 2; y el valor máximo obtenido en todas las 

preguntas es de 5. Los resultados son similares a los obtenidos en la dimensión de 

referentes éticos. 

 

Tabla 15. Estadísticos descriptivos de autenticidad 
 

Pregunta 
11 

Pregunta 
12 

Pregunta 
13 

Pregunta 
14 

Pregunta 
15 

Media: 4,4 4,3 4,2 4,2 4,4 

Mediana: 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

Moda: 5,0 4,0 4,0 4,0 5,0 

Desviación 
estándar: 

,7 ,8 ,8 ,7 ,6 

Rango: 4,0 4,0 3,0 4,0 2,0 

Valor mínimo 1,0 1,0 2,0 1,0 3,0 

Valor máximo: 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Fuente: Autora 

 

Interpretación: De acuerdo con los estadísticos descriptivos de la dimensión de 

autenticidad, se observa que la media del grupo en cada una de las preguntas se 

encuentra por encima de 4,2, es decir, respuestas de acuerdo y totalmente de 



90 
 

acuerdo; la moda o respuesta que más se repitió es 4,0; más de la mitad de los 

estudiantes contestaron sus preguntas en puntajes de 4,0 lo que representa la 

mediana; con una desviación del promedio en 0,7 y 0,8; el rango entre los puntajes 

es de 4 en la mayoría de los casos; el valor mínimo obtenido en algunas preguntas 

es de 1; y el valor máximo obtenido en todas las preguntas es de 5. Los resultados 

son similares a los obtenidos en la dimensión de referentes éticos y juicios éticos. 

 

Análisis: Según los resultados de la encuesta de formación en valores, los 

estudiantes tienen una opinión favorable de su formación en valores en cada uno 

de los componentes con promedios de 4,1 en la dimensión de referentes éticos, de 

3,9 en la dimensión de juicios éticos y de 4,2 en la dimensión de autenticidad. La 

formación en valores mejor desarrollada es la dimensión de la autenticidad, pero 

no hay diferencias significativas en relación con las demás dimensiones.  

 

4.1.2. Análisis correlacionales (Pruebas de hipótesis) 

 

Para la realización de los análisis correlacionales se utiliza la prueba de 

coeficiencia de correlación de Pearson, la cual evalúa el grado de relación que 

existe entre dos variables. De acuerdo con las hipótesis propuestas se realizan los 

siguientes análisis correlacionales: 

 

Hipótesis principal:  

Existe una relación significativa entre las estrategias didácticas de enseñanza y 

la formación en valores de los estudiantes de primer semestre de técnico auxiliar 

en enfermería de CORPOSALUD. 
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Tabla 16. Correlación entre estrategias didácticas y formación en valores 

Correlación de 

Pearson 0,508 

N 80 

P 0,000 

 

 

Figura 1. Gráfico de dispersión entre estrategias didácticas y formación en valores 

 

Interpretación y análisis: De acuerdo con los resultados obtenidos en la 

correlación entre la dimensión cognitiva y los referentes éticos, existe una 

correlación positiva y moderada de 0,508, estadísticamente significativa (p= 0,000). 

Esto que indica que a medida que una variable aumenta la otra variable también 

aumenta, es decir, que si las estrategias didácticas de enseñanza son efectivas en 

los estudiantes su formación en valores también.   
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Hipótesis específica 1 

 

Existe una relación significativa entre las estrategias cognitivas y la formación en 

valores de los estudiantes de primer semestre de técnico auxiliar en enfermería de 

CORPOSALUD.  

 

Tabla 17. Correlación entre estrategias cognitivas y formación en valores 

Correlación de 

Pearson 0,449 

N 80 

P 0,000 

 

 

Figura 2. Gráfico de dispersión entre dimensión cognitiva y formación en valores 
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Interpretación y análisis: De acuerdo con los resultados obtenidos en la 

correlación entre la dimensión cognitiva y formación en valores, existe una 

correlación positiva y moderada de 0,449, estadísticamente significativa (p= 0,000). 

Esto que indica que a medida que una variable aumenta la otra variable también 

aumenta, es decir, que si las estrategias cognitivas son efectivas en los estudiantes 

su autenticidad también. 

 

Hipótesis específica 2.  

 

Existe una relación significativa entre las estrategias cooperativas y la formación 

en valores de los estudiantes de primer semestre de técnico auxiliar en enfermería 

de CORPOSALUD.  

 

Tabla 18. Correlación entre estrategias cooperativas y formación en valores 

Correlación de 

Pearson 0,386 

N 80 

P 0,000 

 



94 
 

 

Figura 3. Gráfico de dispersión entre dimensión cooperativa y formación en valores 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la correlación entre la dimensión 

cooperativa y formación en valores, existe una correlación positiva y baja de 0,386, 

estadísticamente significativa (p= 0,000). Esto que indica que a medida que una 

variable aumenta la otra variable también aumenta, es decir, que si las estrategias 

cooperativas son efectivas en los estudiantes su autenticidad también. 

 

Hipótesis específica 3 

 

Existe una relación significativa entre las estrategias axiológicas y la formación 

en valores de los estudiantes de primer semestre de técnico auxiliar en enfermería 

de CORPOSALUD.  
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Tabla 19. Correlación entre estrategias axiológicas y formación en valores 

Correlación de 

Pearson 0,441 

N 80 

P 0,000 

 

 

Figura 4. Gráfico de dispersión entre dimensión axiológica y formación en valores 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la correlación entre la dimensión 

axiológica y formación en valores, existe una correlación positiva y moderada de 

0,441, estadísticamente significativa (p= 0,000). Esto que indica que a medida que 

una variable aumenta la otra variable también aumenta, es decir, que si las 

estrategias axiológicas son efectivas en los estudiantes su autenticidad también. 
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4.2. DISCUSIÓN 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos a partir de los análisis estadísticos 

descriptivos y los correlacionales sobre las estrategias didácticas de enseñanza y 

la formación en valores en los estudiantes de primer nivel de técnico en auxiliar de 

enfermería de CORPOSALUD; se procede a dar cumplimiento al objetivo principal: 

determinar la relación entre las estrategias didácticas de enseñanza y la formación 

de valores de los estudiantes de primer semestre de técnico auxiliar de enfermería 

de CORPOSALUD, Bucaramanga; y a constatar las hipótesis de investigación con 

la información recopilada en los antecedentes investigativos. 

 

Frente a la hipótesis principal se encontró que, de acuerdo con el coeficiente de 

Pearson, existe una correlación positiva moderada de 0,508 y significativa 

(p=0,000), entre las estrategias didácticas de enseñanza y la formación en valores; 

comprobando así que se mantiene la hipótesis formulada inicialmente. De forma 

similar, en el trabajo desarrollado por Javaloves (2015) titulado “Enseñanza de 

estrategias de aprendizaje en el aula. Estudio descriptivo en profesorado de niveles 

no universitarios” se realiza una investigación no experimental, transversal, 

exploratoria, descriptiva y correlacional, en la cual se trabajan ocho objetivos 

relacionados con las estrategias de enseñanza y aprendizaje con el fin de conocer 

el método de enseñanza en las aulas y de otro lado, buscar la manera de mejorarlo 

de manera que los estudiantes puedan regular su propio proceso de aprendizaje 

de manera autónoma (Javaloyes, 2015). Al trabajar el sexto objetivo de establecer 

si existía o no relación entre la enseñanza de estrategias y factores del centro como 

tipo de enseñanza, etapa y metodología utilizada por parte del docente; se 
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calcularon los coeficientes de asociación Eta2 entre cada una de las variables den 

centro y la puntuación global obtenida del cuestionario. De otro lado, para 

comprobar si las diferencias encontradas en la puntuación general obtenida son 

estadísticamente significativas, se utilizó la prueba T de Student y finalmente, 

mediante la prueba de Kruskal-Wallis, ANOVA se trabajaron los dados que no 

cumplen criterios de normalidad (Javaloyes, 2015). 

 

El análisis de los resultados arrojó que las variables de centro como la provincia 

y el tipo de enseñanza ya sea mixta o diferenciada no tienen ningún efecto en la 

enseñanza de estrategias de aprendizaje, con valores de Eta2 de 0,0004 y 0 

respectivamente. Por otra parte, el tipo de centro tiene un efecto pequeño pero 

significativo en el uso y enseñanza de estrategias de recuperación y transferencia, 

y de estrategias motivacionales, con valores Eta2 de 0,0126 y 0,0093. Según 

Javaloyes (2015), la metodología del docente que se emplea afecta al uso de las 

estrategias de atención, motivación, metacognitivas y de autorregulación 

(Javaloyes, 2015).  

 

El séptimo objetivo de esta investigación consistía en conocer si existía una 

relación entre las estrategias de aprendizaje utilizadas en el aula y la materia que 

se impartía. Para dicho fin, se calculó el coeficiente de asociación Eta2 y de acuerdo 

con los resultados, se encontró que existe una relación que, aunque pequeña, es 

considerada significativa entre la materia que se imparte y el uso de estrategias de 

recuperación y transferencia y de estrategias motivacionales, con valores Eta2 de 

0,0199 y 0,0219 respectivamente (Javaloyes, 2015). 
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Por su parte, en la tesis titulada “percepción de docentes, estudiantes de la 

carrera de enfermería y usuarios del hospital “José Garcés Rodríguez” de salinas 

sobre la aplicación de la ética en el desempeño profesional 2011 – 2012”, realizada 

por Pozo (2012), se encuentra que la formación que se ofrece en la carrera de 

enfermería para la formación profesional se basa fundamentalmente en el 

aprendizaje de teorías relacionadas con la enfermería, en la calidad de la atención, 

en fomentar los valores humanos para que se pueda dar una atención a los usuarios 

con calidad y calidez, haciendo énfasis en la responsabilidad en el campo laboral 

en un 74%, en la seguridad y autodominio en un 13% cada uno.  

 

En cuanto a la hipótesis específica 1, se encontró que, de acuerdo con el 

coeficiente de Pearson, existe una correlación positiva moderada de 0,449 y 

significativa (p= 0,000) entre las estrategias cognitivas y la formación en valores, 

comprobando así que se mantiene la hipótesis específica formulada inicialmente. 

De manera similar, en el estudio titulado “Motivación, estrategias de aprendizaje y 

rendimiento académico en estudiantes de ESO” realizado por Rodríguez (2009), se 

plantea una correlación entre las estrategias cognitivas y las metas de aprendizaje 

propuestas por los docentes (p<0,05) en donde se halla que entre más altas son 

las metas de aprendizaje mayor es el uso de los estudiantes de las estrategias 

cognitivas, y cuanto más bajas son las metas, menor es el uso de estrategias 

cognitivas; en este estudio las metas de aprendizaje son enfocadas al desarrollo de 

competencias propias de la profesión.  

 

En relación con la hipótesis específica 2, se encontró que, de acuerdo con el 

coeficiente de Pearson, existe una correlación positiva baja de 0,386 y significativa 
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(p= 0,000) entre las estrategias cooperativas y la formación en valores; 

comprobando así que se mantiene la hipótesis específica formulada inicialmente. 

De forma contraria, en el artículo titulado “Impacto de la educación basada en 

competencias en el aprendizaje de alumnos de octavo semestre de licenciatura en 

enfermería en una universidad pública” realizado por Pecina (2013), se halla que 

de acuerdo con las estrategias utilizadas por el docente se favoreció el aprendizaje 

en un 32,1%; sin embargo, las actividades realizadas en trabajo en equipo solo se 

vieron favorecidas en un 48,2%; y que un porcentaje de 7,1% de los estudiantes no 

les gusta trabajar en equipo lo que no permite afianzar las relaciones de los 

estudiantes de manera cooperativa con los demás compañeros. 

 

Respecto a la hipótesis específica 3, se encontró que, de acuerdo con el 

coeficiente de Pearson, existe una correlación positiva moderada de 0,441 y 

significativa (p= 0,000) entre las estrategias axiológicas y la formación en valores; 

comprobando así que se mantiene la hipótesis específica formulada inicialmente. 

En el estudio titulado “Impacto de la educación basada en competencias en el 

aprendizaje de alumnos de octavo semestre de licenciatura en enfermería en una 

universidad pública” realizado por Pecina (2013), se encontró que el 50% de los 

alumnos percibió que aprendieron valores profesionales de enfermería en un nivel 

bueno y el 32.1% en un nivel excelente. Entre esos valores que se resaltaron 

durante su formación fueron servicio (26.7%) solidaridad (26.7%) responsabilidad 

(28.5%) y empatía (17.8%). 

 

Contrario a esto, en la investigación titulada “La pérdida de valores en 

estudiantes de enfermería identificados por sus profesores”, realizada por Gómez 
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et al. (2015); se halla que las manifestaciones que evidencian la pérdida de valores 

en estudiantes y reflejadas por los profesores, cuyas estrategias axiológicas no son 

enseñadas de manera general y repercute en la la falta de profesionalismo en 92,3 

%, presencia de indisciplina en un 88,4 %, la falta de educación en un 84,6 %, otras 

menos representadas son la falta de sentido de pertenecía y poca dedicación a lo 

que están estudiando con un 76,9 y 61,5 % respectivamente. 

 

En lo que respecta a los antecedentes aportados en la investigación, la mayoría 

de ellos tuvieron un enfoque cualitativo lo que no permite realizar comparativos con 

esta investigación en relación con los análisis estadísticos realizados. Sin embargo, 

es evidente que existe una relación entre la formación de valores y el desarrollo de 

competencias profesionales de los auxiliares en enfermería dados los resultados 

propuestos en la investigación de Bravo y Varguillas (2015), en donde se muestra 

que las estrategias didácticas de enseñanza no deben ser únicamente procesos 

instructivos y de aplicación de normativas pedagógicas, sino también procesos 

metodológicos con enfoques científicos y sociales; es decir, procesos en los cuales 

además de brindar formaciones intelectuales, también sirvan para formar 

estudiantes con valores que sean capaces de entender la realidad cotidiana, social 

y ambiental en la cual se desenvuelven de una forma ética y socialmente 

responsable. Así como Beltrán, Romero y Muñoz (2015) quienes sostienen que se 

deben sacar adelante los modelos estratégicos de enseñanza en la formación en 

valores, teniendo en cuenta la importancia de formar personas líderes que 

promuevan la sana convivencia social y la superación personal de cada uno de los 

involucrados en los procesos educativos. 
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5. CONCLUSIONES 

 

Primera: 

 

Con respecto al objetivo general de la investigación, determinar la relación 

entre las estrategias didácticas de enseñanza y la formación de valores de 

los estudiantes de primer semestre de técnico auxiliar de enfermería de 

CORPOSALUD, Bucaramanga; los resultados indican que existe una 

correlación positiva moderada de 0,508 según el coeficiente de Pearson y 

una significancia de (p=0.000) entre las estrategias didácticas de enseñanza 

y la formación en valores. Por lo tanto, se mantiene la (Hp): Existe una 

relación significativa entre las estrategias didácticas de enseñanza y la 

formación en valores de los estudiantes de primer semestre de técnico 

auxiliar en enfermería de CORPOSALUD. 

 

Segunda: 

 

Con respecto al primer objetivo específico, establecer la relación entre las 

estrategias cognitivas y la formación de valores de los estudiantes de la 

carrera de técnico auxiliar de enfermería de CORPOSALUD; los resultados 

indican que existe una correlación positiva moderada de 0,449 según el 

coeficiente de Pearson y una significancia de (p=0.000) entre las estrategias 

cognitivas y la formación en valores. Por lo tanto, se mantiene la (H1): Existe 

una relación significativa entre las estrategias cognitivas y la formación en 
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valores de los estudiantes de primer semestre de técnico auxiliar en 

enfermería de CORPOSALUD. 

 

Tercera: 

 

Con respecto al segundo objetivo específico, establecer la relación entre 

las estrategias cooperativas y la formación de valores de los estudiantes de 

la carrera de técnico auxiliar de enfermería de CORPOSALUD; los 

resultados indican que existe una correlación positiva baja de 0,386 según 

el coeficiente de Pearson y una significancia de (p=0.000) entre las 

estrategias cooperativas y la formación en valores. Por lo tanto, se mantiene 

la (H2): Existe una relación significativa entre las estrategias cooperativas y 

la formación en valores de los estudiantes de primer semestre de técnico 

auxiliar en enfermería de CORPOSALUD.  

 

Cuarta:  

 

Con respecto al tercer objetivo específico, establecer la relación entre las 

estrategias axiológicas y la formación de valores de los estudiantes de la 

carrera de técnico auxiliar de enfermería de CORPOSALUD; los resultados 

indican que existe una correlación positiva moderada de 0,441 según el 

coeficiente de Pearson y una significancia de (p=0.000) entre las estrategias 

axiológicas y la formación en valores. Por lo tanto, se mantiene la (H3): 

Existe una relación significativa entre las estrategias axiológicas y la 
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formación en valores de los estudiantes de primer semestre de técnico 

auxiliar en enfermería de CORPOSALUD. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

Primera:  

Seguir fortaleciendo las estrategias didácticas de enseñanza a través de 

actividades relacionadas con los componentes cognitivos, cooperativos y 

axiológicos que fortalecen a su vez la formación en valores de los 

estudiantes auxiliares en enfermería. 

 

Segunda: 

Realizar un plan de estudios transversal desde primer nivel en donde se 

trabajen de manera paralela las estrategias cognitivas y una formación en 

valores basada en competencias intrapersonales e interpersonales.  

 

Tercera: 

Realizar un plan de estudios transversal desde primer nivel en donde se 

trabajen de manera paralela las estrategias cooperativas y una formación en 

valores basada en competencias intrapersonales e interpersonales.  

 

Cuarta: 

Realizar un plan de estudios transversal desde primer nivel en donde se 

trabajen de manera paralela las estrategias axiológicas y una formación en 

valores basada en competencias intrapersonales e interpersonales.  
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ANEXOS 

 

Anexo A. Encuesta sobre las estrategias didácticas de enseñanza 

 

Fecha: _____________ 

Edad: __________ 

Género: __________ 

 

Objetivo: Conocer la percepción de los estudiantes sobre las estrategias 

didácticas de enseñanza que se implementan en las clases de primer semestre de 

la carrera de Técnico Laboral en Auxiliar en Enfermería de la Corporación de Salud 

De Colombia – CORPOSALUD. 

 

A continuación, se presentan una serie de preguntas relacionadas con tres 

dimensiones de las estrategias didácticas de enseñanza: Dimensión cognitiva, 

dimensión cooperativa y dimensión axiológica. Deberá contestar cada una de las 

preguntas teniendo en cuenta la forma de enseñanza de los docentes que 

actualmente le dictan clases en su carrera técnica. 

 

Dimensión cognitiva  

 

Pregunta 

Totalmente 

de acuerdo 

(5) 

De acuerdo 

(4) 

Ni de 

acuerdo ni 

en 

En 

desacuerdo 

(2) 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

(1) 
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desacuerdo 

(3) 

1. ¿Los docentes 

proponen la exploración 

del material de estudio 

para construir esquemas 

mentales? 

     

2. ¿Los docentes 

estimulan la realización 

de una comparación 

mental entre la nueva 

información y la 

información previamente 

obtenida? 

     

3. ¿Los docentes 

proponen sacar 

deducciones de la nueva 

información presentada 

en clase? 

     

4. ¿Los docentes 

motivan la realización de 

preguntas y aclaraciones 

sobre la información 

estudiada? 

     

5. ¿Los docentes 

sugieren sacar ideas 

importantes e ideas 

principales de los textos 

de estudio? 

     

6. ¿Los docentes 

realizan ejemplos, 

contraejemplos, 

analogías, 

comparaciones, para 

aclarar a la información 

presentada en clase? 

     

7. ¿Los docentes 

motivan a evaluar las 

ideas que aparecen en 

textos, películas, 

conferencias de forma 

crítica? 

     

8. ¿Los docentes 

orientan a  clasificar la 
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información de acuerdo a 

su orden de importancia? 

9. ¿Los docentes 

facilitan la identificación 

de relaciones de causa y 

efecto de la información? 

     

10. ¿Los docentes 

orientan la  organización 

de ideas mediante 

gráficos, esquemas, 

secuencias y mapas 

conceptuales? 

     

 

 

Dimensión Cooperativa  

 

Pregunta 

Totalmente 

de acuerdo 

(5) 

De acuerdo 

(4) 

Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

(3) 

En 

desacuerdo 

(2) 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

(1) 

11. ¿Los docentes 

promueven la realización 

de trabajos en clase de 

manera grupal? 

     

12. ¿Los docentes 

motivan a los miembros 

de un grupo para que 

sean responsables de su 

desempeño individual y 

del éxito del grupo? 

     

13. ¿Los docentes 

generan estrategias de 

debate crítico entre los 

miembros del grupo? 

     

14. ¿Los docentes 

establecen canales de 

comunicación adecuados 

para el trabajo grupal? 
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15. ¿Los docentes 

estimulan al 

reconocimiento de las 

destrezas y habilidades 

de cada uno de los 

integrantes del grupo? 

     

16. ¿Los docentes 

apoyan, asisten, ayudan 

y animan la consecución 

de los logros? 

     

17. ¿Los docentes 

invitan a los estudiantes a 

reflexionar de manera 

crítica las relaciones 

grupales? 

     

18. ¿Los docentes dan 

oportunidades para que 

cada integrante del grupo 

realice un trabajo 

individual y grupal? 

     

19. ¿Los docentes 

motivan a los estudiantes 

para que se apoyen unos 

a otros en el trabajo 

grupal? 

     

20. ¿Los docentes 

orientan a la importancia 

de conocer a los 

participantes desde la 

perspectiva personal? 

     

 

 

Dimensión axiológica  

Pregunta 

Totalmente 

de acuerdo 

(5) 

De acuerdo 

(4) 

Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

(3) 

En 

desacuerdo 

(2) 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

(1) 
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21. ¿Los docentes 

promueven la formación 

ética? 

     

22. ¿Los docentes 

motivan a practicar como 

norma de vida la libertad, 

tolerancia, solidaridad, 

honestidad, respeto, paz 

y justicia social? 

     

23. ¿Los docentes 

sensibilizan a los 

estudiantes a 

relacionarse con los 

demás de forma pacífica 

y respetuosa? 

     

24. ¿Los docentes 

invitan al reconocimiento 

de las diferencias 

individuales? 

     

25. ¿Los docentes 

exhortan a los 

estudiantes a mejorar la 

calidad de sus acciones 

(actuar de manera ética)?  

     

26. ¿Los docentes 

contribuyen a la solución 

de conflictos mediante el 

diálogo? 

     

27. ¿Los docentes 

concientizan a los 

estudiantes sobre el 

cuidado de su salud 

mental? 

     

28. ¿Los docentes 

invitan a los estudiantes a 

actuar autónomamente? 

     

29. ¿Los docentes 

promueven la adopción 

de conductas 

saludables? 

     

30. ¿Los docentes 

contribuyen a la 

formación de personas 

integrales? 
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Anexo B. Encuesta sobre la formación en valores 

 

Fecha: _____________ 

Edad: __________ 

Género: __________ 

 

Objetivo: Conocer la percepción de los estudiantes sobre la formación de 

valores  

 

A continuación, se presentan una serie de preguntas relacionadas con tres 

dimensiones de la formación en valores: referentes éticos, juicios éticos y 

autenticidad. Deberá contestar cada una de las preguntas teniendo en cuenta la 

forma en que asume su formación en valores. 

 

Referentes éticos 

 

Pregunta 

Totalmente 

de acuerdo 

(5) 

De acuerdo 

(4) 

Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

(3) 

En 

desacuerdo 

(2) 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

(1) 

1. ¿Puede distinguir 

entre lo que cree, lo que 

siente y lo que puede 

hacer? 

     

2. ¿Se autojustifica por 

los actos que comete? 

(Ej. Justificar por qué hizo 

una cosa y no otra) 

     

3. ¿Busca conocer la 

verdad de las cosas? 
     



124 
 

4. ¿Después de 

considerar que algo es 

verdadero, puede 

mantener esa postura a 

pesar de las 

contradicciones que se 

presenten? (Ej. La salud 

mental del paciente es 

importante a pesar de lo 

que digan otras 

personas). 

     

5. ¿Tiene criterios 

morales para enfrentar 

los conflictos sociales y 

morales que se 

presenten? (Ej. Tener 

una posición frente al 

aborto) 

     

 

Juicios éticos 

Pregunta 

Totalmente 

de acuerdo 

(5) 

De acuerdo 

(4) 

Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

(3) 

En 

desacuerdo 

(2) 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

(1) 

6. ¿Puede ubicar con 

claridad una situación 

ética planteada? (Ej. 

Saber cuándo un 

paciente está en una 

situación crítica y se debe 

hacer algo). 

     

7. ¿Tiene principios, 

criterios y valores para 

resolver una situación 

ética? (Ej. Saber orientar 

frente a una persona que 

le pide ayuda para 

abortar) 

     

8. ¿Tiene en cuenta las 

circunstancias que 
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condicionan una situación 

ética? (Ej. Una mujer que 

ha sido violada desea 

practicarse un aborto 

apoyándose en la ley) 

9. ¿Puede hacer juicios 

certeros en un tiempo 

razonable cuanto se 

presenta una situación 

ética? (Ej. Juzgar 

rápidamente si algo es 

correcto o incorrecto) 

     

10. ¿Es capaz de aplicar 

criterios de validez ante 

una situación ética? (Ej. 

Tomar una decisión 

inmediata frente a una 

situación crítica sin miedo 

a equivocarse) 

     

 

Autenticidad 

Pregunta 

Totalmente 

de acuerdo 

(5) 

De acuerdo 

(4) 

Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

(3) 

En 

desacuerdo 

(2) 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

(1) 

11. ¿Puede rechazar un 

condicionamiento externo 

indebido (Malas 

influencias)? 

     

12. ¿Posee un 

autoestima psicológica y 

una afectividad propia 

fuerte? 

     

13. ¿Tiene capacidad de 

independencia y 

soledad? 

     

14. ¿Puede superar un 

condicionamiento interior 

indebido (dificultades 
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para decidir y actuar 

correctamente)? 

15. ¿Tiene capacidad de 

autoconocimiento, 

autocrítica, autodisciplina 

y desarrollo del carácter? 
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Anexo C. Formatos de validación del instrumento 
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