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PRÓLOGO

En este tercer volumen de Humanidades y Ciencias Sociales: Perspectiva 

teóricas, Metodológicas y de Investigación, seguimos en la línea de ofrecer trabajos de 

diferentes disciplinas que, desde sus propias trincheras, intentan el análisis de diferentes 

aspectos del ser humano, desde el enfoque en el propio individuo, hasta su contexto tanto 

inmediato como a gran escala, de la escuela que lo forma hasta la ciudad que lo cobija. 

Pretendiendo, como ya es usual, que el lector curioso encuentre en un solo lugar, lo que 

le llevaría una enorme labor en los buscadores de temas científicos. Sin perder el foco 

sobre lo que es inherente al humano, la variedad de autores, de metodologías, de idiomas, 

de países representados aquí, le dan un mayor valor a la síntesis que intentamos lograr.

La obra presenta 17 investigaciones agrupadas en 4 secciones: iniciamos con el 

tema A) Alumnos en su contexto escolar. La escuela tiene una importancia innegable en la 

socialización de los alumnos, por ello se tratan los distintos Procesos educativos, en sus 

diferentes entornos, tanto físicos como situacionales, así se analizan los problemas del 

trabajo infantil, los contextos rurales, la autorregulación en el aprendizaje, las habilidades 

intrapersonales, las competencias investigativas, el Aprendizaje Basado en Proyectos, 

el pensamiento crítico y alumnos con discapacidades. Es la sección que agrupa más 

capítulos, con 7. 

Continuando con la escuela, vemos también la otra cara de la moneda, con el tema 

B) Docentes en formación, con dos estudios. También aquí vemos como los profesores 

se enfrentan a varios retos, por lo que aquí se trata la Planeación estratégica, la situación 

de docentes con estrés, su entrenamiento, y su ejecución cuando dedican su trabajo a los 

adultos, en situaciones de Formación a lo largo de la vida. 

La tercera sección C) Empresas: Presente, pasado y futuro, revisa el siguiente 

contexto al que se enfrentan los estudiantes: el trabajo. Iniciamos con un vistazo al 

pasado, revisando la política de las empresas en el siglo de oro español; el presente con 

la internalización de empresas; y el futuro tratando cuestiones como, en primer lugar, los 

intangibles en la sociedad del conocimiento, y en segundo lugar, el diseño estratégico y la 

ejecución en manejo de proyectos a nivel empresarial. 

Finalizamos con una sección D) Ciudades: Arquitectura, diseño, construcción y 

política. Un contexto físico macro, pero también un entorno Social y Cultural. Iniciamos 

con la utopía del momento, cómo diseñar ciudades verdes, la infraestructura para vivir 

bien. Seguimos con lo más concreto, tanto en términos verbales como en términos 

literales, cómo reforzar el concreto de los edificios que nos alojan. Le sigue otro tópico 

de urbanismo: recursos humanos en la construcción. Y para cerrar, un poco de política, 



cómo en Europa se está manejando la Migración, la crisis de refugiados, un problema que 

se está agudizando en todos los continentes. 

Intentamos haber representado lo más actual de las Humanidades y las Ciencias 

Sociales, y esperamos seguirlo haciendo en el futuro inmediato. 

¡Les deseamos a todos una agradable lectura!

Luis Fernando González-Beltrán

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
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ENFERMERÍA DEL PERÚ

Data de submissão: 15/11/2023
Data de aceite: 04/12/2023

Dra. Sonia Olinda Velasquez Rondon 
Universidad Nacional 

San Agustín de Arequipa
Perú 

Orcid 0000-0003-1553-0592

Mg. Margarita Velasquez Oyola 
Universidad Nacional 

José Faustino Sánchez Carrión
 Perú

Orcid 0000-0002-6791-6852

Mg. Loida Pacora Bernal 
Universidad San Pedro de Chimbote

 Perú
Orcid 0000-0001-7673-923X 

Mg. Gloria Isabel Angles Angles
Universidad Católica 

Santa María Arequipa
 Perú

Orcid 0000-0002-7278-9827

RESUMEN: Introducción: La competencia 
del pensamiento crítico es fundamental en 
la formación de enfermeras para responder 
oportunamente a las demandas del cuidado 
de la salud en las diversas etapas de la vida, 
en ese sentido, la función de la educación 

se orienta a formar personas autónomas, 
libres que puedan analizar la realidad 
para transformarla. Objetivo: Analizar la 
competencia de pensamiento reflexivo-
crítico en los currículos de Escuelas de 
Enfermería del Perú. Método: Estudio 
descriptivo, exploratorio. La población estuvo 
constituida por 15 escuelas de Enfermería, que 
aceptaron participar en el estudio. Se aplicó 
un instrumento con 10 ítems. Resultados: 
El mayor porcentaje de las instituciones 
formadoras son públicas las que reciben 
subvención estatal para su funcionamiento, 
a diferencia de las universidades privadas en 
cuyos presupuestos consideran el aporte de 
los estudiantes. Un 86.66% son escuelas e 
integran las facultades de ciencias de la salud. 
En la revisión de la misión, visión y objetivos de 
escuelas y facultades de enfermería del país, 
no tienen explicitado el pensamiento reflexivo 
- crítico, por lo que la enseñanza continua 
con esquemas tradicionales. La presencia 
de la competencia del pensamiento reflexivo 
– reflexivo en las áreas curriculares de 
enfermería: general, especifica y especialidad, 
tienen como promedio en las tres áreas, un 
33.33% con presencia de competencia de 
pensamiento crítico reflexivo y un 67% no 
presentan dicha competencia. Conclusión: 
La competencia del pensamiento reflexivo 
critico está ausente en el mayor porcentaje de 
instituciones formadoras de enfermería.
PALABRAS CLAVE: Pensamiento reflexivo. 
Critico. Currículo. Escuelas. Enfermería.
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PRESENCE OF REFLECTIVE AND CRITICAL THINKING COMPETENCE IN NURSING 

CURRICULUMS IN PERU

ABSTRACT: Introduction: The competence of critical thinking is fundamental in 
the training of nurses to respond in a timely manner to the demands of health care in 
the various stages of life. In this sense, the function of education is aimed at training 
autonomous, free people who can analyze reality to transform it. Objective: To analyze 
the reflective-critical thinking competence in the curricula of Nursing Schools in Peru. 
Method: Descriptive, exploratory study. The population consisted of 15 Nursing schools, 
which agreed to participate in the study. An instrument with 10 items was applied. 
Results: The largest percentage of training institutions are public, those that receive 
state subsidies for their operation, unlike private universities whose budgets consider 
the contribution of students. 86.66% are schools and make up the faculties of health 
sciences. In the review of the mission, vision and objectives of nursing schools and 
faculties in the country, reflective-critical thinking is not explicit, so teaching continues 
with traditional schemes. The presence of reflective thinking competence in the nursing 
curricular areas: general, specific and specialty, has an average in the three areas, 33.33% 
with the presence of reflective critical thinking competence and 67% do not present said 
competence. Conclusion: The competence of critical reflective thinking is absent in the 
highest percentage of nursing training institutions.
KEYWORDS: Reflective thinking. Critical. Curriculum. Schools. Nursing.

1 INTRODUCCIÓN

Enfermería es una profesión institucionalizada, eminentemente social, tanto 

en su formación como en su práctica laboral, requiere la capacidad de responder 

oportunamente a las demandas del cuidado de la salud en las diversas etapas de vida, 

porque su labor en la actualidad, es muy compleja por la diversidad de problemas de salud 

que presenta la sociedad, (Demandes, I y Infante, A. (2017) requiere la toma de decisiones 

inmediatas, porque hay compromiso en la vida de las personas, por un rápido deterioro, 

secuelas inminentes y la muerte súbita (Riegel, F. et al. 2021). En ese sentido la función 

de la educación se orienta a formar personas autónomas, libres que puedan analizar la 

realidad y la transformen (Freire, 2009). 

La Red Internacional de Investigación en la Enseñanza de Enfermería (RIIEE) define 

al pensamiento reflexivo y crítico como un proceso de razonamiento complejo, sistemático 

y deliberado, que es propio de cada enfermero, guiado a la acción, con el propósito de 

elegir las mejores respuestas en la resolución de problemas, en diferentes escenarios en 

los que se desenvuelve, con esmero, ética y dedicación (Cárdenas, L. et al. 2015). 

Para la implementación del pensamiento crítico, se requiere habilidad para 

aplicar no solo el conocimiento teórico adquirido durante la formación, también debe 

contar con las evidencias existentes sobre los hechos, el uso de indicadores propios 
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de la práctica disciplinar, por lo tanto, se produce un cambio en el rol del docente, debe 

formar profesionales capaces de afrontar en su cotidiano trabajo situaciones diversas, 

de variada magnitud, con un sistema de alerta a cambios inesperados que se produzcan 

en las personas enfermas, incluso ponen en peligro su vida, por lo que requiere un actuar 

inmediato, con conocimientos actualizados, practica efectiva, creativa, reflexiva para una 

exitosa actuación (Demandes, I y Infantes, A. 2017). Al respecto Cárdenas, L. et al. 2016, 

advierte en sus informes, que el rol del docente de enfermería, se orienta a implementar 

nuevas estrategias de enseñanza, aprendizaje y evaluación, que incluya las capacidades 

de realizar lectura critica, que posibilita que los estudiantes puedan construir juicios desde 

la profundización del conocimiento, asumir una posición frente a los hechos y tomar 

decisiones, de esta manera, los futuros enfermeros serán críticos, autónomos, quienes 

usaran la lectura como herramienta para fundamentar su disciplina. (Lluch, A. et al. 2021) 

Al respecto Moreno-Pinado W. y Velázquez, M. (2017) señalan que la indagación es 

fundamental para encontrar explicaciones del problema de salud presente, es una opción 

didáctica, la que se implementa en diversos ambientes de aprendizaje, utiliza el dialogo 

con los docentes frente a las diversas situaciones reales que observan, de tal forma que 

los estudiantes puedan construir sus respuestas, ya sea a través de la comunicación oral, 

escrita, lluvia de ideas, planes de discusión, análisis de información; estas herramientas 

fomentan el pensamiento reflexivo – critico (Moreno-Pinado W. y Velázquez, M. 2017). La 

comprensión critica, constituye una de las estrategias didácticas que debieran desarrollar 

los docentes, se evidencia en la presentación de casos de la experiencia cotidiana, la cual 

es analizada, evaluada, posibilitando la construcción de juicios, además los estudiantes los 

estudiantes pueden tener un juicio clínico, facilitando la toma de decisiones. Esta forma 

de enseñanza, propicia que los estudiantes, consideren cada una de las experiencias 

vividas en el desarrollo de las asignaturas, se fortalezcan con otros actos similares, se 

añade la lectura que profundiza y amplia su conocimiento, fortaleciendo su experiencia 

de aprendizaje (Sousa, A. et al. 2015). 

Freire, expresa que los saberes se dan a través de la experiencia vivida, los que 

debieran relacionarse con el conocimiento de objetos cognoscibles, para alcanzarlo, se 

usaran procesos rigurosos que se presentan en el día a día del encuentro entre profesor 

y estudiante (Freire, P. 1992).

Las capacidades mencionadas, se desarrollan de manera transversal en el 

currículo de estudios, a fin de lograr su internalización al concluir los cinco años de 

formación, porque la implementación del pensamiento reflexivo – critico, es un proceso, 

que da como resultado el juicio clínico, el cual debe ser fortalecido en cada escenario 
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de aprendizaje, constituyendo un espacio de reflexión, debate, cuestionamiento, 

confrontación y contrastación de todas formas y perspectivas del cuidado de 

enfermería, en cada una de las áreas de la formación profesional, que al ser holística, 

personalizada, dialógica, es obligación de los docentes implementar, reforzar, crear y 

recrear, constituyendo una formación de calidad que beneficia a la sociedad.

Los profesores tienen un gran desafío, lograr que los estudiantes desarrollen 

la capacidad de interpretación para acceder a una buena evaluación de la situación 

clínica que se les presenta, hacer una fundamentación de los hechos considerando sus 

juicios, de tal manera que puedan tener una actitud proactiva, actuando con firmeza en 

el cuidado brindado. Esta capacidad se genera cuando el profesor incorpora en el aula 

de clase, laboratorio, talleres o en el ambiente de la práctica, un espacio de reflexión, 

debate, cuestionamiento y contrastación de las diversas posiciones aceptadas en torno 

a la problemática que presenta la sociedad, la cual se muestra en el caso clínico, debe 

existir una comprensión critica de la situación, se dilucida con la lectura y experiencias de 

aprendizaje vividas en materia del conocimiento que se enseña, esta reflexión es crítica, 

científica, argumentativa, les permitirá afrontar cualquier reto que se les presente en su 

futuro profesional (Sánchez, et al. 2017; Ruffinelly, A. 2017).

La formación requiere estrategias reflexivas – criticas, que posibiliten: indagar en 

los estudiantes las experiencias vividas, el significado que han construido reflexivamente 

sobre la misma, de esta forma analizan lo realizado, elaboran una serie de significados, 

interpretan su experiencia tanto como cuidador y estudiante, les va proporcionando 

sentido a la acción, seguridad de su actuación, también promueve el desarrollo de una 

práctica reflexiva, con un comportamiento diferente, incluye el hablar y escuchar, el 

dialogo reflexivo, indagación, lectura permanente con una adecuada retroalimentación, 

que a partir de su experiencia formativa, será su cotidiano actuar (Rivera LN, Medina JL. 

2017; Canese de Estigarribia, M. 2019).

Colliere, fundamenta tres aspectos en la formación de enfermeros; el primero, 

descubrimiento de la vida de las personas en su ambiente cotidiano, segundo disminuir 

la distancia entre la teoría y la práctica, por último, la formación debe considerar las 

experiencias clínicas vividas por los estudiantes haciendo la reflexión sobre lo actuado, 

el hecho de analizar críticamente lo que se observa, escucha, constituye una forma de 

descubrir el conocimiento y a eso se llama aprender (Colliere, 1993). Añade Schon, que el 

conocimiento se construye con la reflexión de lo actuado, debiendo unir las experiencias 

previas del aprendizaje, lo que implica, aumentar la capacidad transformadora del 

conocimiento (Schon, 1982). 
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El estudio plantea como objetivo: Analizar la competencia de pensamiento 

reflexivo-crítico en los currículos de Enfermería del Perú.

El propósito es la generación de información para la capacitación a los docentes 

universitarios de enfermería del país.

Método: La investigación tiene enfoque cuantitativo, descriptiva, exploratoria. 

Se desarrollo el estudio en dos etapas, en la primera se revisaron los currículos, 

siendo seleccionados solo las facultades y escuelas que presentaban competencias 

del pensamiento reflexivo – critico. La población estuvo constituida por 15 escuelas de 

Enfermería, las que cumplían los criterios de selección: que en su currículo se evidencie 

la competencia del pensamiento reflexivo – critico y que acepten participar en el estudio. 

Se aplicó un instrumento con 10 ítems que fue validado por la Red Internacional de 

Investigación en Educación en Enfermería (RIIE). 

La revisión del currículo en cuanto a misión, visión, planes de estudio de escuelas 

y facultades de enfermería, además de los sílabos de las diferentes asignaturas de 15 

instituciones formadoras de enfermeras peruanas. 

2 RESULTADOS

Tabla No 1. Instituciones formadoras de enfermeras en el Perú.

Universidades
Facultades /Escuelas 

No Porcentaje

Publica 13 86.66

Privada 2 13.33

Total 15 100

El mayor porcentaje de las instituciones formadoras de enfermeras en el estudio, 

son públicas, las cuales reciben subvención estatal para su funcionamiento, a diferencia del 

sector privado, donde los estudiantes aportan para su funcionamiento. Las instituciones 

privadas son en total un número mayor que las públicas en el país.

Tabla No 2. Facultades y escuelas de enfermería en el Perú.

Instituciones
Facultades /Escuelas 

No Porcentaje

Escuelas 13 86.66

Facultades 2 13.33

Total 15 100
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Las escuelas están integradas a las facultades de ciencias de la salud, dependen 

de un director nombrado por el decano, en el mayor porcentaje no son enfermeros, en 

este estudio, son el mayor porcentaje. Las facultades son en menor porcentaje, están a 

cargo de una decana (o), sus decisiones y presupuesto son autónomos.

Tabla No 3. Presencia del Pensamiento reflexivo - crítico por tipo de fuente en las universidades del Perú.

Tipos de
Fuente 

Sin pensamiento crítico 
reflexivo (SPCR)

Con pensamiento crítico 
reflexivo CPCR

Total 

Total  No % No % No %

 Misión  12 80.00  03 20.00 15 100 

 Visión  13 86.66  02 13.34  15 100

 Objetivos  12 80.00  03 20.00  15 100

La tabla muestra que en la misión, visión y objetivos de las instituciones 

universitarias no está explicitado el pensamiento reflexivo – critico, la enseñanza aun 

continua con esquemas tradicionales, lo que también se presenta en las facultades y 

escuelas de enfermería del país.

Tabla No 4. Presencia de la competencia del pensamiento reflexivo – critico en Áreas de currículo en Facultades y 
Escuelas de Enfermería del Perú.

Áreas de currículo

Presencia de competencia 

TotalNo Contempla Con Pensamiento Crítico – 
Reflexivo

TOTAL  N° %  N° % N° %

 General  10 66.67  05 33.33 15 100

Especifica  11 73.34  04 26.66 15 100

Especialidad  09 60.00  06 40.00 15 100

La tabla muestra la presencia de la competencia del pensamiento reflexivo 

- crítico en las áreas curriculares de las carreras de enfermería del país, para su 

observación, se analizaron los sílabos de las asignaturas, encontrando que el 33% como 

promedio de las tres áreas curriculares. También se observa que el 26.66% se ubican 

en el área de formación específica que corresponde a las asignaturas del primer año de 

formación profesional, el de especialidad es la que tiene mayor porcentaje, con un 40%, 

debido a la particularidad existente para el logro de esa competencia. 

3 DISCUSIÓN

El estudio se realizó en la Facultades y Escuelas de Enfermería del Perú, que 

representan un total de 31, se seleccionó a 15, las cuales cumplían con los criterios de 

inclusión. 
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La ley de educación No 28740, en su artículo 51 establece que las instituciones 

universitarias, así como los institutos, escuelas y centros que imparten Educación 

Superior, pueden ser públicos o privados, los que se rigen por la ley específica, tal como 

se observa en la tabla 1 (Ley de Educación).

La Ley Universitaria No 30220, en su artículo 35 y 36, establece la creación de 

las facultades y escuelas en el país, cada una con funciones específicas, tal como se 

presenta en la tabla 2 (Ley Universitaria).

En la tabla 3 se presentan las fuentes de información como la misión la cual no 

evidencia el pensamiento reflexivo – critico en el 80% de instituciones, concuerda con 

Canese, M. (2019) que señala la presencia en las universidades de Paraguay, es incipiente, 

aunque esté presente en su misión, a diferencia de Lara, Y. Cortez, Cl. (2018) quienes 

expresan la importancia de la misma para alcanzar una educación critica, propositiva e 

integral, lo que implica que el docente reflexione sobre la necesidad de implementarlo en 

la universidad, cumpliendo con la visión y objetivos que plantea la universidad y que rige 

para todas las facultades. 

La visión institucional no considera esta capacidad en el 86.66%, a diferencia de 

Calderón, E. (2018), que muestra la necesidad que las instituciones formadoras visualicen 

el futuro, considerando las actuales condiciones en que se encuentran, a fin de prepararse 

para formar profesionales íntegros, innovadores y críticos, que aporten a la sociedad. 

Los objetivos institucionales no lo presentan en el 80% de las universidades 

a diferencia de Jaramillo, O. (2019) que aplica el aprendizaje autentico el cual esta 

evidenciado en sus objetivos, lo que propicia que los estudiantes sean parte de la actividad 

de estudio, son reflexivos, críticos, colaborativos, activos y empoderados.

La tabla 4 presenta las áreas curriculares de formación, obtuvo que el área general 

tuvo como resultado que el 66.67%, no consideran el pensamiento reflexivo crítico a 

semejanza de Agudo, D et al (2020) que expresan la necesidad de formar personas 

críticas, sin embargo, no se implementa porque hay desconocimiento de los docentes 

para desarrollarlo, especialmente al inicio de la formación, al respecto Huerta, M. et al. 

(2017) sostienen que estas competencias son parte de las genéricas de la institución, las 

cuales acentuan la formación humanística, comunicación, pensamiento lógico, habilidades 

del desarrollo personal, social, ambiental entre otras. 

En la formación con competencias específica del currículo, no la consideraron en 

el 73.34%, a semejanza de Mejía, (2011) quien expresa que estas materias son las que van 

a colocar al estudiante frente a disciplinas científicas afines a la carrera a diferencia de 

Albertos, D. y De la Herrán, A. (2018) que advierten que la capacidad de los estudiantes 
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de pensar críticamente, no solo se da en al ámbito académico, lo trasladan a su vida 

cotidiana, por lo que debe ser una prioridad en el sistema educativo español. 

En la formación especializada, se tiene el 60%, no está presente esta capacidad, 

al respecto Mejía, (2011) sostiene que la formación especializada está conformada por 

asignaturas que contribuyen a proporcionar herramientas y procedimientos para la 

intervención profesional especializada, porque va a implementar con los fundamentos 

científicos, teóricos y tecnológicos, lo que debe ser prioridad en la enseñanza superior 

universitaria.
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