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Orientaciones para la comprensión y 

apropiación de los propósitos de formación 
y de aprendizaje

INTRODUCCIÓN
La Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 
desde su carácter de institución de educación su-
perior pública y autónoma, orienta sus acciones 
hacia la formación de profesionales y ciudadanos 
que inciden de manera significativa en los contex-
tos local, nacional y global; mantiene un compro-
miso permanente con la calidad de la educación y 
la formación de sujetos críticos; y promueve prin-
cipios que la orientan, de acuerdo con el Proyecto 
Universitario Institucional: la libertad, la autono-
mía universitaria, la democracia, el pluralismo, el 
debate razonado y la comunicación democrática 
(PUI, 2018, pp. 14-15). 

En este contexto, la reflexión y comprensión 
que realiza la Universidad, respecto a las nuevas 
demandas para sus distintos proyectos curricu-
lares, desde el marco del Decreto 1330 de 2019, y 
el Acuerdo 02 de 2020, conduce a la necesidad de 
proponer una mirada amplia alrededor de la pro-
puesta del Ministerio de Educación Nacional (MEN) 
en relación con los Resultados de Aprendizaje, y de 
establecer conexiones con el PUI y las intenciona-
lidades formativas que lo atraviesan. 

A partir del acercamiento a las distintas fa-
cultades de la Universidad, y comprendiendo la 
manera como ellas vienen resignificando la pro-
puesta de Resultados de Aprendizaje, se inició un 
ejercicio académico y pedagógico que conjuga los 
retos planteados por esta nueva normatividad y 
las reflexiones internas alrededor de los Propósitos 
de Formación, relacionados con la manera en que 
la institución dimensiona a los sujetos como refe-
rente de la acción universitaria; un sujeto que se 
concibe en su capacidad de dirigir y controlar su 
propia vida en relación con los otros para actuar en 
libertad, un sujeto que, como lo propone el PUI, es 

[…] altamente autónomo, que desarrolla su concien-
cia en el vínculo con los demás —intersubjetividad 
crecientemente equilibrada— está en el centro mis-
mo de la educación superior. Ese sujeto libre es la 

razón de ser de la educación; la causa final de la for-
mación especializada, entendida ya no como un sim-
ple factor de la disciplina en la sociedad, sino como 
el gran diseño para el sujeto no-sujetado; para el ser 
humano que utiliza en función de esa libertad las dis-
ciplinas del saber (PUI, 2018, p. 16). 

Estos referentes se asocian con los desafíos a los 
que se enfrenta la Universidad Distrital Francisco 
José de Caldas en relación con: 

• La necesidad de construir nuevas miradas sobre 
la realidad social a partir del cambio de paradig-
mas, que contribuyan a generar transformacio-
nes en los modos de pensar, actuar y decidir de 
la Universidad;

• Los relacionados con la formación de ciudadanos 
y profesionales que incidan en cambios sociales 
a partir de diferentes áreas de conocimiento en 
perspectiva interdisciplinaria; 

• La defensa de la autonomía universitaria fren-
te a las tensiones y regulaciones tanto internas 
como externas, de manera que actúe desde el 
principio de libertad planteado en su PUI;

• La importancia de promover procesos educati-
vos que resalten la interculturalidad y la inclu-
sión como referentes para la igualdad, la equi-
dad y el desarrollo integral de todas las personas.

• El mantenimiento de la calidad y la excelencia 
académica de sus distintos proyectos curricu-
lares, a partir de la revisión permanente de los 
mismos desde procesos de autoevaluación y 
autorregulación. 

Con base en lo anterior, este documento de orien-
taciones, propone una reflexión y una construc-
ción comprensiva y de acción relacionadas con 
los Propósitos de la Formación y de Aprendizaje, 
para articular las apuestas institucionales a nivel 
conceptual y metodológico en relación con el cu-
rrículo y sus implicaciones en la formación de los 
nuevos profesionales; y con las demandas exter-
nas en cuanto a la garantía de los aprendizajes en 
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quienes se forman en sus distintos proyectos curri-
culares, como la visión crítica y constructiva que 
deben asumir quienes se forman al interior de la 
Universidad. 

En este orden de ideas, este documento de 
orientaciones presenta la siguiente estructura: en 
la primera parte se aborda la mirada normativa 
alrededor de los Resultados de Aprendizaje (RA) 
como ámbito necesario para comprender y arti-
cular con el PUI de la Universidad: lectura en con-
texto de la normatividad en relación con resulta-
dos de aprendizaje y acuerdos para la Universidad, 
elementos para la consolidación de lineamientos 
curriculares. La segunda presenta la conceptua-
lización en torno a los Propósitos de Formación y 
de Aprendizaje (PFA). La tercera establece la rela-
ción entre estos PFA y los perfiles de formación. La 
cuarta explicita las implicaciones de los PFA en los 
proyectos curriculares y sus intencionalidades, 
en la estructura de los planes de estudio, en las 
estrategias de enseñanza (enfoques pedagógicos y 
didácticos) y en la evaluación de los aprendizajes 
y de la formación. Finalmente, se establecen los 
criterios metodológicos para la construcción de 
los PFA en los diferentes proyectos curriculares. 

1. MARCO NORMATIVO PARA LA 
CALIDAD DE LOS PROGRAMAS

Desde la promulgación del Decreto 1330 de 2019, 
se incorpora en el escenario educativo la categoría 
Resultados de Aprendizaje (RA) que interpela a 
los proyectos curriculares y sus apuestas formati-
vas. El objeto de la norma es definir parámetros de 
autoevaluación, verificación y evaluación de cada 
una de las condiciones de calidad de programas. En 
dicho Decreto se plantea que

[…] teniendo en cuenta que el Sistema de Asegura-
miento de la Calidad de la Educación Superior actual-
mente se centra en la evaluación de las capacidades 
y procesos de las instituciones y de los programas, se 
hace necesario fortalecerlo e integrar los resultados 

académicos que incorporen los resultados de apren-
dizaje de los estudiantes y de los avances en las la-
bores formativas, académicas, docentes, científicas, 
culturales y de extensión de las instituciones, de tal 
forma que evidencie la integralidad, la diversidad y 
el compromiso con la calidad. Que, para tal fin, este 
desarrollo normativo integra los resultados de apren-
dizaje, como un factor a tener en cuenta dentro de la 
cultura de autoevaluación. (MEN, 2019)

Así mismo, en el Acuerdo 02 de julio de 2020 se 
proponen las directrices de actualización del mo-
delo de acreditación de alta calidad, reiterando la 
importancia de “estructurar un Sistema de Ase-
guramiento de la Calidad basado en resultados de 
aprendizaje de los estudiantes, que sea incluyente 
y articulado, y que reconozca y promueva la diver-
sidad de las instituciones y los programas académi-
cos” (CESU, 2020, p. 4). Estas disposiciones asocian 
los RA con los aspectos presentados en la figura 1.

Figura 1. Aspectos con los que se articulan los resulta-
dos de aprendizaje
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Fuente: elaboración propia.

Esta aproximación inicial explicita tres relaciones 
para tener en cuenta en la comprensión, apropia-
ción y construcción de los Resultados de Apren-
dizaje (RA):
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• La primera establece conexiones con la manera 
como un programa —proyecto curricular (desde 
el marco institucional)— aporta a la Formación 
Integral (FI), de ahí que su definición no se res-
tringe a una relación exclusiva con el conoci-
miento, sino que incluye a otras dimensiones 
o rasgos desde los cuales la Universidad com-
prende la FI y su despliegue en los diferentes 
currículos. 

• La segunda sugiere niveles de diferenciación en 
la enunciación del RA, con base en las modalida-
des (presencial, virtual u otra), así como el contex-
to regional, lo que supone una comprensión clara 
de las condiciones socioculturales y educativas 
donde se desarrollan los procesos formativos. 

• La tercera presenta una relación con el conoci-
miento (campo/áreas) que está identificada en 
los programas, los cuales determinan su carácter 
y diferenciación. En dicha relación se deben re-
flejar varios niveles de relación (figura 2). 

Desde el marco político y pedagógico, la normati-

vidad explicita la apuesta de un programa/ proyec-

to curricular por garantizar sus intencionalidades 

formativas, el desarrollo de un campo/área de co-

nocimiento y las posibilidades que se ofrecen a los 

estudiantes para articular conocimientos, expe-

riencias formativas y saberes particulares, en fun-

ción de diversos tipos de actividades y experiencias 

del ejercicio profesional. 

Visto así, los RA deben articularse con las for-

mas como está configurado el conocimiento de 

una determinada disciplina y/o área; el lugar de 

ese conocimiento en el contexto social; los diálogos 

que establece ese conocimiento con el contexto; el 

aporte de los profesionales que se forman en dicha 

área (por lo que establecen conexión directa con 

perfiles); y las habilidades que se pueden potenciar 

de manera transversal.

Apropiación  
de conocimiento

• Refiere a las 
construcciones teóricas, 
epistemológicas y 
metodológicas de los 
programas, según su 
carácter. 

•  Desarrollo del área/
campo de conocimiento 
(tendencias, teorías, 
métodos, lenguajes, etc.). 

•  Desarrollo de habilidades 
y capacidades para 
dialogar e intercambiar 
conocimientos y 
experiencias.

Desarrollo de procesos  
en el estudiante

• Tipos de relación que el 
estudiante realiza con el 
conocimiento.

•  Definición de procesos 
que están asociados 
al aprendizaje de un 
conocimiento disciplinar, 
interdisciplinar, y 
contextualizado 
conocimientos y 
experiencias.

Transferencias a experiencias 
de la realidades sociales  

y del área de conocimiento

• Habilidades que desarrolla 
el estudiante a partir del 
conocimiento apropiado. 

•  Resolución de problemas 
de acuerdo con el campo/
área de conocimiento.

 •  Implica hacer uso de 
información, utilizar 
métodos, conceptos, 
teorías en diversas 
situaciones, a partir del 
uso de conocimiento.

•  Articulación del 
conocimiento con las 
diferentes realidades a las 
que se enfrenta un sujeto.

Figura 2. Dimensiones que asumen los RA relacionados con el conocimiento

 Fuente: elaboración propia.



8

2. PROPÓSITOS DE FORMACIÓN Y DE 
APRENDIZAJE (PFA)

La apuesta de la Universidad Distrital Francisco 
José de Caldas en relación con esta política tie-
ne tres referentes importantes para contribuir 
con la construcción de una categoría que articu-
le, complemente y sea coherente con su proyecto 
educativo, así como con la formación de sujetos 
críticos y ciudadanos con conocimientos, habili-
dades y saberes que incidan en diversos contextos 
de actuación. 

El primero se refiere a la importancia dada por 
el PUI a la generación de proyectos curriculares 
que se orienten al desarrollo de las potencialida-
des humanas, la formación integral y la consolida-
ción de diversos atributos de las personas que ha-
cen parte de las comunidades en la Universidad: 
conciencia sobre el sentido del desarrollo humano; 
compromiso con lo ambiental y con referentes éti-
cos para el buen vivir; sensibilidad social; espíritu 
crítico para actuar de manera autónoma y ética en 
la sociedad; capacidad para reconocer diferencias 
sociales y culturales; capacidad para potenciar la 
creatividad y la innovación; y una conciencia so-
bre su papel dentro del ecosistema para actuar 
frente a las necesidades del entorno natural desde 
una perspectiva bioética (PUI, 2018, p. 33).

El segundo se refiere a asumir el currículo des-
de sus dimensiones macro, meso y micro como ám-
bitos de concreción de los PFA, comprendiendo el 
currículo como “un elemento articulador entre la 
sociedad y la escuela para cumplir con sus objeti-
vos educativos […]” (PUI, 2018, p. 43). En este orden 
de ideas, el PUI manifiesta que son las comunida-
des educativas las que deben asumir una concep-
ción de currículo a partir de la construcción o de-
construcción de sus propuestas formativas. 

El tercero se refiere a constituir vínculos entre 
estos PFA en los perfiles, la estructura de los planes 
de estudio de los proyectos curriculares y las estra-

tegias de enseñanza y la evaluación, así como a la 
definición de una ruta de gestión de los currículos 
que garantice el desarrollo de prácticas formativas 
que potencien estos PFA. 

La aproximación conceptual sobre los Propósi-
tos de Formación y de Aprendizaje (PFA) se arti-
cula con tres ámbitos: ontológico, epistemológico y 
contextual 1. Para su comprensión, primero se ex-
plicitan dos categorías relacionadas con PFA. 

Una es los propósitos de formación, que esta-
blecen las orientaciones y proyecciones que tiene 
un proyecto curricular para los sujetos que hacen 
parte del mismo y que involucran dimensiones del 
ser (sujeto que se espera formar a nivel personal, 
social y humano); la relación con el conocimiento 
(la apropiación de saberes específicos que aportan 
al desarrollo social y del área de conocimiento); y la 
relación con el contexto (los impactos que se espera 
que el sujeto aporte). Dichos propósitos se alinean 
con los elementos estructurantes del PUI: el cono-
cimiento, el mundo social, la sociedad de la infor-
mación y el sujeto. 

La comprensión del aprendizaje como un pro-
ceso que se va consolidando en la vida del sujeto 
a través de la relación con experiencias de ense-
ñanza, prácticas educativas y propósitos formati-
vos. El aprendizaje como construcción requiere del 
docente una capacidad para generar condiciones 
para la producción y construcción de conocimien-
to que conduzcan al sujeto hacia dicho aprendizaje. 
Esta relación entre enseñanza y aprendizaje busca 
que la educación forme no solo para la apropiación 
de conocimientos, sino que también prepare a los 
sujetos para el mundo de la vida.

1 Estos tres ámbitos son definidos por la Facultad de Cien-
cias y Educación como dimensiones del perfil de egreso 
con los propósitos formativos de la FCE, definidos en el 
documento borrador “Facultad de Ciencias y Educación. 
Un proyecto formativo más allá del actual marco normati-
vo de la educación superior en Colombia”, 2022, p. 13.
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Así, los Propósitos de Formación y de Apren-
dizaje se conciben como la apuesta institucional 
en la que se conjuga la pregunta ontológica (que 
para la Universidad es la apuesta por la formación 
del ciudadano libre, crítico, reflexivo, con sensibi-
lidad social y humana); la pregunta epistemológica 
(en la que se busca una relación comprensiva del 
sujeto con los conocimientos de las disciplinas y 
campos profesionales, para la construcción del sa-
ber científico, tecnológico y artístico, que lo habi-
lite para desarrollar nuevas lecturas de las realida-
des sociales y construcciones permanentes sobre 
ellas); y una pregunta contextual (que busca posi-
cionar a los sujetos en las múltiples realidades que 
tienen las sociedades en los niveles local, regional, 
nacional, internacional y global para promover 
transformaciones). 

Lo anterior permite comprender los PFA como: 

• Una respuesta de los proyectos curriculares con 
propuestas académicas pertinentes que inter-
pelan problemáticas del contexto y del área de 
conocimiento. 

• Una reflexión alrededor del qué, para qué y 
cómo se enseña, y de cómo ello se concreta en 
su propuesta curricular.

• Una proyección de los aportes de los sujetos al 
ámbito sociocultural y político, donde pueden 
plantearse distintas vías de respuesta a las ne-
cesidades del contexto.

• Unas posibilidades para los sujetos de ampliar 
oportunidades y construir vínculos con la 
sociedad.

• Una consolidación de rutas de enseñanza y me-
joramiento permanente, para que los proyectos 
curriculares contribuyan a la formación y al 
aprendizaje de quienes se forman.

En este sentido, y apoyados en autores como Ken-
nedy (2007) y Jenkins y Unwin (2001), los PFA 
conjugan intenciones claras en torno a qué se 

espera que un sujeto aprenda y comprenda para 
poder interactuar en el contexto; involucra pro-
cesos cognitivos como comprensivos por parte de 
los sujetos para usar ese conocimiento en función 
de diversos tipos de actividades y experiencias 
del ejercicio profesional; y expone las maneras 
como un proyecto curricular orienta la formación 
de ciudadanos para que tengan injerencia en el 
orden social, cultural y político. En este sentido, 
deben articularse con las formas en que se confi-
gura el conocimiento de una determinada área de 
conocimiento; el lugar de ese conocimiento en el 
contexto social; el aporte de los profesionales que 
se forman en dicha área (relación con perfiles); y 
las capacidades que se pueden potenciar de mane-
ra transversal. 

3. RELACIÓN ENTRE LOS PROPÓSITOS 
DE FORMACIÓN Y DE APRENDIZAJE 
Y EL PERFIL DE EGRESO

En la estructuración de los PFA se define una rela-
ción bidireccional con el perfil de egreso, en la que 
se analiza qué propone dicho perfil y cómo inter-
pela los PFA. Para la definición de los PFA se deben 
considerar los rasgos que determinan dicho perfil 
en las siguientes dimensiones:

• El conocimiento y la relación con el contexto.

• Las dimensiones de la formación integral como 
fundamento del PUI.

• La integración del currículo que supere la 
perspectiva disciplinar a procesos interdisci-
plinarios y currículos (problémicos, por ejes o 
núcleos temáticos), en respuesta a demandas 
externas como los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible (ODS).

• Las habilidades que se espera potenciar en los 
sujetos en relación con la formación crítica, éti-
ca, sistemática y creativa, como respuesta a los 
cambios sociales, económicos, culturales, am-
bientales, técnicos, entre otros. 



10

4. IMPLICACIONES DE LOS 
PROPÓSITOS DE FORMACIÓN 
Y DE APRENDIZAJE CON LOS 
PROYECTOS CURRICULARES 

La construcción de los PFA requiere del abordaje 
de varios ámbitos ligados a la experiencia de una 
institución de educación superior y, en particular, 
de la experiencia pedagógica, didáctica y relacional 
del docente. A nivel curricular implica “reconocer 
una serie de atributos y rasgos que definen ciertas 
características del ser humano y sus propósitos de 
formación, donde se articulan los componentes del 
ser, el actuar, el saber y el trascender del sujeto en 
sus dimensiones personales, sociales y profesiona-
les” (Amador et al., 2013). 

Los propósitos de formación y de aprendizaje 
establecen interrelaciones con múltiples compo-
nentes del PUI y las apuestas curriculares estable-
cidas en los proyectos curriculares como se eviden-
cia en la figura 3.

La primera relación que deben establecer los 
PFA está relacionada con el Proyecto Universitario 
Institucional y el proyecto curricular. De manera 
explícita, en la formulación de los PFA deben incor-
porarse elementos de:

• Misión y visión institucional.

• Elementos estructurales del PUI: conocimiento, 
mundo social, sociedad de la información y el 
sujeto.

• Principios y fundamentos del PUI: libertad, au-
tonomía universitaria, democracia, pluralismo, 
debate razonado y comunicación democrática. 

• Criterios para el diseño de programas académicos: la 
pertenencia académica y social; multi e interdisci-
plinariedad; la integración y flexibilidad curricular;  
la investigación, creación e innovación; la intercul-
turalidad e internacionalización, entre otros. 

Los PFA deben pensarse desde lo macro (el con-
texto nacional e internacional); lo meso (el proyecto 

Propósitos de  
formación y de 

aprendizaje

Proyecto 
Universitario

Procesos de 
enseñanza

La formación 
y el 

aprendizaje
Evaluación

Gestión del 
currículo 

y del 
aprendizaje

Figura 3. Componentes de relación de los PFA

 Fuente: elaboración propia.
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curricular, la estructuración del plan de estudios); lo 
micro (la manera como las asignaturas, comprendi-
das como espacios académicos y formativos, apor-
tan al desarrollo del proyecto curricular y sus in-
tencionalidades); la consolidación de las estrategias 
de enseñanza (enfoques pedagógicos y didácticos); y 
la evaluación de los aprendizajes y de la formación.

En la figura 4 se describen los elementos de 
cada uno de estos niveles.

En este caso, los PFA deben ser estructurados 
teniendo en consideración los ámbitos presentados 
en la figura 5.

Esta relación implica encontrar puntos en co-
mún a partir del análisis de cada uno de estos ám-
bitos. Sobre el primero: campo de conocimiento 
y pertinencia social, se deben determinar los lu-
gares de pertinencia y relevancia que se propone 
un proyecto curricular, de manera que incorpore 
los perfiles; el segundo, destaca el tipo de profe-
sional y ciudadano a formar; el tercero ubica un 
área de conocimiento que aporta no solo al desa-
rrollo de la profesión, sino también la formación 
del sujeto, desde el enfoque integral que ha asu-
mido la Universidad.

• Contexto local, nacional e 
internacional

• Necesidades del contexto
• Tendencias en la educación, 

la profesión, área de 
conocimiento, disciplina

• Políticas nacionales
• Políticas institucionales

Estructura curricular, como 
respuesta a qué y cómo se 
enseña y cómo se evalúa

Espacios académicos: contenidos, 
estrategias de enseñanza y 

evaluación y que contribuyen a 
la formación y al aprendizaje

Macro

Meso Micro

Figura 4. Articulación de los PFA con el currículo

Fuente: elaboración propia. 

Figura 5. Ámbitos de relación de los PFA

El área de conocimiento 
y su pertinencia en el 

contexto social

La relación con los 
objetivos de formación 
que defina el Proyecto 

Curricular

Los diferentes espacios 
académicos definidos en 

el plan de estudios

Fuente: elaboración propia.
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El segundo gran ámbito de incidencia de los PFA es-
tán asociados a la práctica de los docentes: su pro-
puesta metodológica, la didáctica empleada en la 
enseñanza; varios elementos deben considerarse.

• Análisis del carácter del PFA (proceso que pide 
desarrollar, nivel del proceso).

• Estrategias de enseñanza que pueden favorecer 
su desarrollo y acercamiento de los estudiantes 
a los conocimientos y experiencias formativas. 

• Relación entre las estrategias y los conocimien-
tos que se están enseñanza (teniendo en cuenta 
la naturaleza del conocimiento).

En cuanto al aprendizaje, los PFA pueden determi-
nar distintos tipos de aprendizaje: conocimientos 
ligados a la construcción de conceptos; aplicación 
de conocimientos en diversos contextos; desarrollo 
de procesos analíticos y de pensamiento diferen-
ciados; solución de problemas; construcción de hi-
pótesis, escenarios posibles, entre otros.

• La naturaleza de estos aprendizajes, están rela-
cionados tanto con PFA transversales a la for-
mación del sujeto y definidos por la institución; 
y otros más específicos ligados al campo de co-
nocimiento desde el cual se promueven prácti-
cas formativas para los sujetos. 

Así mismo, en relación con la evaluación de los 
PFA se requiere trabajar en relación con:

• La definición de criterios de evaluación que arti-
cula los PFA con los contenidos, las experiencias, 
el saber que se evalúa.

• Estrategias de evaluación acordes al carácter del 
criterio y el contenido del PFA.

• Estrategia de retroalimentación al estudiante 
respecto a lo propuesto por el programa y por 
cada uno de los espacios académicos. 

• Rutas de acompañamiento a los estudiantes a 
partir de los resultados que han tenido en térmi-
nos de aprendizaje. 

Desde el marco institucional, la norma establece la 
necesidad de tener orientaciones de política insti-
tucional que permitan hacer algunas precisiones 
que se esquematizan en la figura 6:

• Concepción de PFA y su relación con el proyecto 
educativo de la institución. 

• Definición de orientaciones sobre la construc-
ción de los currículos, los programas de asigna-
turas que implique los PFA.

• Orientaciones sobre el aprendizaje y su re-
lación con la enseñanza: procesos de pensa-

•  Articulados al área de 
conocimiento y lineamientos 
de la Institución

•  Pertinencia de los contenidos: 
qué y para qué enseñar

•  Definición de estrategias  
pedagógicas y didácticas en 
relación con los propósitos de 
formación para el aprendizaje 
definidos en el PC

•  Criterios de evaluación 
que permitan evidenciar 
el alcance de los Propósitos 
de Formación y el 
Aprendizaje- PFA

•  Determinación de estrategias 
de evaluación.

•  Consolidación de rutas de 
acompañamiento y mejora 
para los estudiantes.

Conocimientos/ Saberes/ 
Experiencias Relación con la enseñanza Relación con la evaluación

Figura 6. Concreción de los PFA en las prácticas curriculares

 Fuente: elaboración propia.
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miento y de acción; conocimientos, capacida-
des sociales y humanas. 

• Procesos de formación alrededor de la cons-
trucción, seguimiento y aplicación. 

De igual manera, los PFA refieren al desarrollo 
de diferentes habilidades que están  asociados a 
discusiones sobre educación, relación entre edu-
cación y trabajo, globalización y educación, capa-
cidades de los sujetos. Así, los PFA deben reflejar 
habilidades sociales, ciudadanas, tales como: 

• Desarrollo de pensamiento crítico. 

• Actitud ética desde la formación del sujeto y 
desde el desarrollo del conocimiento propio de 
un área.

• Creatividad y liderazgo.

• Solución de problemas.

• Emprendimiento. 

Para el fortalecimiento de los proyectos cu-
rriculares, los PFA no deben desprenderse del 
contexto desde el cual se enuncian, es decir sus 
intencionalidades, así como las proyecciones que 
se tienen para los sujetos a nivel personal, profe-
sional y laboral. El programa debe determinar-
los en función de las trayectorias posibles de los 
estudiantes, la formación integral, alcances de la 
formación, articulación con el plan de estudios. 
Lo que implica generar orientaciones para la re-
visión, ajuste o reforma de los programas.

Trabajar desde los PFA requiere también esta-
blecer relaciones con rutas de acompañamiento 
y seguimiento al aprendizaje: los proyectos cu-
rriculares y los docentes deben determinar las 
acciones de seguimiento individual y colectivo 

que contribuyan a valorar el nivel de aprendiza-

je de los estudiantes en varios aspectos:

• Mecanismos para promover acciones de forta-

lecimiento a la formación y al aprendizaje.

• Espacios y tiempos para el seguimiento.

• Roles de los sujetos en estos seguimientos: do-

centes, estudiantes, consejeros, entre otros.

• Mecanismos de evaluación empleados en 

coherencia con los PFA (con su respectiva 

justificación). 

5. CRITERIOS PARA EL DISEÑO DE 
PROPÓSITOS DE FORMACIÓN Y 
DE APRENDIZAJE

Castro (2005) considera que la gestión del currí-

culo tiene implícita una gestión de los aprendi-

zajes y de la formación. Este proceso implica la 

participación tanto de los docentes como de los 

estudiantes y directivos. Asumir los PFA requie-

re de rupturas y conflictos de orden cognitivo, 

así como claridades en relación a lo que se es-

pera potenciar desde prácticas de enseñanza, de 

manera que exista un compromiso y responsa-

bilidad con la generación de experiencias forma-

tivas y aprendizajes significativos y relevantes 

para quienes están aprendiendo. La gestión cu-

rricular conlleva entonces a reconceptualizar de 

manera permanente los modos como se desarro-

llan las prácticas de enseñanza y se consolidan 

los aprendizajes, con base en la diversidad de 

contextos, sujetos y conocimientos. Para la cons-

trucción de los PFA se deben tener en cuenta as-

pectos relacionados con la figura 7.
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Figura 7. Concreción de los PFA en las prácticas curriculares

 Fuente: elaboración propia.

Procesos que se pueden 
desarrollar en los sujetos 

para la apropiación e 
integración de nuevos 

conocimientos

Desarrollo de habilidades 
de pensamiento que 

permitan al sujeto 
establecer niveles de 

dominio distintos en sus 
aprendizajes

Contextualización y 
nivel de significación que 

tiene ese conocimiento 
para el sujeto

•  Cognitivas
•  De acción
•  De construcción
•  De creación
•  De innovación

•  Pensamiento crítico
•  Pensamiento reflexivo
•  Pensamiento científico
•  Pensamiento propositivo

•  Comprensión
•  Toma de decisiones.
•  Solución de problemas.
•  Intervención en diversas 

situaciones.
•  Desarrollo de procesos de 

indagación, investigación.
•  Generación de alternativas

Ruta metodológica para la 
construcción de los PFA
Con base en los referentes conceptuales y contex-
tuales mencionados para la construcción de los 
PFA en cada uno de los Proyectos Curriculares, 
se sugiere una ruta metodológica que tiene los si-
guientes componentes:

Articulación con los 
proyectos curriculares
Reconocer las apuestas planteadas en los proyec-
tos curriculares, en relación con los siguientes as-
pectos (figura 8):

Cada proyecto curricular identifica los elemen-
tos fundamentales que sustentan su propuesta 
académica y formativa en relación con: 

• Problemas y tendencias que asume la propuesta 
curricular.

• Propósitos de formación en relación con el 
estudiante.

• Rasgos y características definidas en el perfil de 
egreso.

Definición de los Propósitos de 
Formación y del Aprendizaje
La construcción de los Propósitos de Formación y 
del Aprendizaje involucran tres elementos clave 
para su definición (figura 9). 

El Proceso se refiere a todas aquellas habilidades en 
términos de pensamiento y acción en los que se es-
pera que se desenvuelva el estudiante, a partir de 
los saberes, desarrollos del área de conocimiento y 
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experiencias académicas que el proyecto curricular 
desea que alcance. Incluye los elementos formativos 
que están presentes en los objetivos del Programa.

El Contexto se refiere a las áreas de conocimien-
to que se proponen desde el proyecto curricular, en 
donde se determinan ejes problémicos, contenidos 
disciplinares e interdisciplinarios. El contexto ex-
presa una relación entre la naturaleza del cono-
cimiento, el impacto de este en procesos sociales, 
educativos, políticos, y lo que el estudiante puede 
hacer con ese conocimiento.

Las intencionalidades establecen el para qué del 
proceso y del contexto de conocimiento; por ello, el 
PFA se pregunta por los efectos, aportes y cambios 
que pueden generar los estudiantes a propósito de su 
relación con los objetivos del del proyecto curricular 
y con el área de saber en el que se está formando. 

Relación de los PFA con el plan de 
estudios de los proyectos curriculares
Finalmente, en un ejercicio transversal y de cohe-
rencia entre los PFA y el plan de estudios, se espe-
ra que en la construcción de los PFA el proyecto 

curricular establezca conexiones entre los distin-
tos espacios académicos, sus objetivos, el perfil de 
egreso y cada uno de los PFA, de manera que pueda 
generarse una articulación curricular. Un ejemplo 
de esta relación es la propuesta del Proyecto Curri-
cular de Enfermería, en el que se han establecido 
las siguientes relaciones (figura 10).

La anterior relación, se expresa más ampliamente en 
el plan de estudios de la siguiente manera (figura 11): 

En este orden de ideas, los PFA expresan una rela-
ción interesante en cuanto a:

• La formación integral, humana y crítica del 
sujeto

• El lugar del conocimiento en esa intencionalidad.

• El impacto en el contexto a partir de la forma-
ción de nuevos profesionales.

• El qué y el para qué del conocimiento frente a los 
retos del contexto.

• El modo en que la Universidad hace visible y 
concreto su Proyecto Universitario Institucional 
(PUI).

•  Retos y tendencias 
del área de 
conocimiento

•  Retos de la 
educación superior

1
Objetivos de 
formación definidos 
por le Proyecto 
Curricular

2 Perfiles del Proyecto 
Curricular3

Figura 8. Momento para la configuración de los PFA. Contexto del proyecto curricular

Fuente: elaboración propia.

Proceso

Contexto: conocimiento,  
de aplicación, de 
investigación, de 

incidencia en el medio...

Intencionalidad:  
¿Para qué?

Figura 9. Momento 2. Estructura de los PFA

Fuente: elaboración propia.
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Fundamenta el cuidado 
de la enfermería a través 
de prácticas basadas en la 
evidencia.

Actuar con conciencia ciudadana y 
respeto por los derechos humanos 
a quienes brindará cuidado de 
enfermería, desde una mirada 
integral e interdisciplinaria.

Fundamenta la práctica en el 
conocimiento teórico y científico, 
para la prevención, diagnóstico, 
tratamiento, rehabilitación y 
paliación de las personas durante los 
momentos de salud y enfermedad.

Articula conocimientos de la 
enfermería con los desarrollos de las 
ciencias básicas, sociales y humanas 
con base en el perfil epidemiológico y 
demográfico

Genera propuestas innovadoras para 
transformar las realidades de salud 
en diferentes contextos clínicos y 
comunitario con enfoque de Atención 
Primaria en Salud (APS).

Formar profesionales 
de enfermería líderes 
en el cuidado de las 
personas, las familias, 
las comunidades, los 
grupos y el entorno; 
con autonomía, sentido 
humano y ético, a 
partir de la apropiación 
de conocimientos 
científicos, disciplinares 
e interdisciplinares.

Desarrolla prácticas basadas en 
la evidencia para la prevención, 
diagnóstico, tratamiento, rehabilitación 
y paliación de las personas en los 
momentos de salud y enfermedad.

Aporta con el desarrollo de procesos 
innovadores apoyados en prácticas 
investigativas para la transformación 
de las realidades del campo de la salud 
en contextos clínicos y comunitarios.

Desarrolla procesos de 
análisis crítico y reflexivo 
sobre diversos contextos 
clínicos y comunitarios.

Aplica el conocimiento 
teórico y científico de 
diversas disciplinas y de 
enfermería en el proceso 
de atención de enfermería 
desde una perspectiva 
integral e interdisciplinaria.

Diseña propuestas 
innovadoras para el 
cuidado a partir del 
enfoque de Atención 
Primaria en Salud (APS).

Implementa procesos de 
innovación e investigación 
en torno al cuidado de 
enfermería en las áreas del 
ejercicio profesional.

Gestiona el cuidado con 
calidad, dando valor 
agregado a los diferentes 
procesos y procedimientos 
para la atención.

Aplica el proceso de 
atención de enfermería 
según el ciclo de vida del 
paciente.

R1.

R2.

R3.

R4.

R5.

R6.

R7.

Resultados de aprendizaje
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Perfil de egreso Perfil de egreso

Figura 10.  Alineación entre Propósitos de Formación y de Aprendizaje con el perfil de egreso

 Fuente: tomado de la propuesta del proyecto curricular de Enfermería (2022).
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