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Resumen 

 

Esta comunicación presenta algunos resultados de la investigación “Rol cultural de la mujer en la 

ciencia y su enseñanza y diversidad cultural: el caso de las concepciones de profesoras formadoras 

de licenciados en ciencias”. Se refiere al proceso metodológico llevado a cabo en la fase 

cualitativa, específicamente a la validación de dos situaciones para la realización de la entrevista 

semiestructurada. Los resultados y conclusiones de la aplicación de la entrevista muestra: (a) Se 

requieren datos adicionales como: época en la que se realizaron los estudios, años de experiencia 

docente, área de formación; (b) Disponer de una reconstrucción histórica de la situación de la 

mujer en Colombia; (c) Se validaron las dimensiones establecidas teóricamente: História Nacional 

de Colombia (HNC), Conocimiento ecocultural del rol de la mujer (CER) y Enseñanza de las 

ciencias (EC) de acuerdo con las categorías emergentes; (d) Emergieron diez códigos para las tres 

dimensiones.  

 

 

Palabras clave: metodología cualitativa, rol cultural de la mujer, enseñanza de las ciencias, 

diversidad y diferencia cultural. 
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Objetivo General: Validar dos situaciones elicitatorias de seis que integran el protocolo de la 

entrevista semiestructurada (fase cualitativa), para caracterizar las concepciones individuales de 

las profesoras formadoras de licenciados en ciencias (Física, Química, Biología y Ciencias 

Naturales) participantes, sobre el rol cultural de la mujer desde la perspectiva de la diversidad y 

diferencia cultural. 

 

Marco teórico 

 

La investigación en curso es desarrollada en el DIE-UD (Doctorado Interinstitucional en 

Educación Universidad Distrita FJDC); se ubica en el campo de la didáctica de las ciencias, en la 

línea de investigación Enseñanza de las ciencias, Contexto, Diversidad y Diferencia Cultural, 

desarrollada en el Grupo de Investigación INTERCITEC.  

 

Las perspectivas culturales adoptadas para esta investigación tienen implicaciones en el enfoque 

metodológico de la investigación, que combina varios aportes. Uno se refiere al enfoque semiótico 

de cultura (Geertz, C. 1987), perspectiva sustantiva basado en la comprensión de las acciones 

culturales a partir de entramados de significaciones, en tal sentido las concepciones se tratan de 

significados públicos, cristalizados y sedimentados en el tiempo. Así:  

El significado construido en su trayectoria en el tiempo implica transmisión y 

sedimentación, que se expresan como concepciones bajo formas simbólicas. Tales formas 

simbólicas, a partir de medios diferentes, por su parte cumplen un papel de ampliación, 

expansión y extensión del conocimiento y se transmiten en formas simbólicas – actualizadas- 

por medios con los cuales los hombres se comunican, se perpetúan y desarrollan. (Molina, 

2000: 55).  

La idea anterior es complementada con una perspectiva adjetiva de cultura (García C., 2004); lo 

cual implica entender las concepciones desde relaciones interculturales, en las cuales interactúan 

los diferentes (cultura comunitaria), los desiguales (cultura de las élites) y los desconectados 

(cultura.com). Así nuestras investigaciones sobre las concepciones logran establecer varias 

hegemonías (Bustos, 2017; Molina et al, 2014; Pérez, 2016; Suárez, 2017), que muestran 

condiciones de vulnerabilidad asociadas con la diversidad y diferencias culturales, entretejidas en 

diferentes planos como: el ontológico, epistemológico, ético, educativo (incluida la enseñanza de 

las ciencias), y el de las políticas públicas, que tienen una expresión diferenciada según los 

territorios en los que interactúan las comunidades (Bustos, 2017; Pérez, 2016) y que requieren una 

deconstrucción y crítica.  

Concomitante con las anteriores perspectivas culturales es plausible abordar las concepciones 

desde el enfoque de las teorías implícitas que nos permite articularlas en ámbitos y contextos 

culturalmente diferenciados, estas no se pueden interpretar únicamente como meros productos 

mentales, ellas tienen un carácter de construcción simbólica; ellas aparecen dinámicamente en las 

interacciones sociales, por lo tanto son las formas en que una comunidad se comunica y hace 

entender una realidad.  
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En tal sentido, las concepciones no son explicitas y están sujetas a procesos de interpretación 

(Molina, 2020), por ende, el camino seleccionado para lograr dilucidar las concepciones sobre el 

rol cultural de la mujer en la ciencia y su enseñanza es el enfoque de las teorías implícitas, que 

se convierten en una continua interacción entre concepciones individuales y concepciones 

colectivas (en virtud que la cultura en sentido sustantivo  entiende que los significados son 

públicos), y desde una visión individual resaltan la importancia de las experiencias personales 

directas que al interactuar son seleccionadas en razón de la importancia cultural que revisten, en 

tal sentido se entiende que [...] dentro de la perspectiva cultural el conocimiento tiene su Locus en 

el grupo” (Rodrigo et al, 1993) así, el conocimiento estará supeditado a cambios causados por 

influencias sociales debido [...] a las actividades (prácticas culturales) que el individuo realiza en 

su grupo y suele tener lugar en un contexto de relación y comunicación interpersonal”; en tal 

sentido, las teorías implícitas tienen soporte en el individuo, estas se consideran como 

concepciones individuales basadas en experiencias sociales y culturales que pueden ser a) directas 

relacionadas con la vida diaria b) Vicarias obtenidas por la observación de los otros pertenecientes 

a la comunidad y c) Simbólicas transmitidas por medio del lenguaje (Rodrigo et al, 1993).  

Varios investigadores (Carter, 1990; Del Valle, et al 2002; Pajares, 1992) sostienen que las teoría 

implícitas, emergen en momentos inesperados, motivadas por situaciones imprevistas. Por tanto, 

las teorías implícitas son las lógicas con las cuales los individuos comprenden los eventos que 

perciben, y que guían las acciones de su propia conducta en el mundo. Las teorías implícitas (Loo, 

Olmos y Granados, 2003) son construidas a través del tiempo, por sus experiencias académicas, 

socioculturales y de interacción social, posibilitan la comprensión de intercambios y procesos de 

negociación de significados. Tendencias críticas sobre el racismo científico y la perspectiva de rol 

cultural de la mujer (Atwater, Russell, & Butler, 2014) muestran la necesidad de la comprensión 

reflexiva de la hegemonía masculina. Lo anterior, en tanto que amplía la explicación de los roles 

sociales y culturales de género, sobre los cuales se han sostenido una historia social universal y 

local con carácter patriarcal, en la que se evidencia no sólo una significativa ausencia de 

enunciación de los aportes femeninos en el campo ciencias (Chassot, 2015), sino también una 

tendencia a construir identidades de marginalización desde la que se justifica la naturaleza del 

conocimiento científico  de poca equidad y justicia social (Malcom, Chubin, & Babco, 2005). 

Concomitante con lo anterior, García (2004) sostiene que la desigualdad está relacionada con la 

exclusión y ésta con las diferencias sociales, el poder atribuido a las ciencias y a quienes tienen el 

privilegio de acceder a ellas, lo cual se ha visto reflejado en la selección y acceso a programas de 

ciencias básicas por parte de las mujeres (Aikenhead, 2006; Malcom, Chubin, & Babco, 2005).  

METODOLOGÍA 

 

El proceso metodológico general de la investigación está constituido por dos etapas: exploratoria 

(cualitativa) y de sistematización (cuantitativa); sin embargo. en esta comunicación se abordará, 

como ya se dijo, la etapa exploratoria que se refiere al establecimiento de las concepciones 

individuales. Específicamente, la validación de dos situaciones de carácter elicitatorio de la 

entrevista semiestructurada. Estas situaciones construidas responden a por lo menos tres tipos de 

diseño a saber (Molina, et al. 2014); importancia del contexto que permiten identificar significados 

construidos en las trayectorias de vida (persuasión), que implica  características de las transiciones 

en las mismas y que se expresan simbólicamente como concepciones (coherencia y 

correspondencia). Intencionalidad de los participantes; que se expone desde el diligenciamiento 
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del consentimiento informado, para conversar a propósito de las situaciones que dirigen la 

entrevista y las intenciones de la investigadora sobre los temas de interés (Contenido semántico). 

Finalmente, un conocimiento más preciso sobre aspectos históricos de los participantes que se 

configuran a lo largo del proceso a través de modelos y que serán validados posteriormente por 

quienes hicieron parte del proceso.   

 

Para el diseño de las situaciones, se establecieron tres dimensiones a partir de la revisión 

documental y de investigaciones relacionadas: Dimensión de la historia nacional (DHN), 

Dimensión conocimiento ecocultural del rol de la mujer (DCER) y Dimensión Formación de 

Profesores y Ciencia y Enseñanza de las Ciencias (DFPyEC). Dichas dimensiones aparecen en 

varias situaciones escritas como narraciones que tienen como fuente de construcción hechos 

históricos documentados y experiencias de vida. 

 

 

RESULTADOS 

 

Teniendo encuenta el objetivo de esta comunicación como es la validación de dos situaciones que 

integran la entrevista semiestructurada, los resultados se estructuran a partir de dichas situaciones. 

 

Situación 1. Roles de la mujer y su participación en carreras científicas, presenta dos dilemas 

relacionados con cada una de las situaciones: (a) rol de madre y esposa VS su acceso a una 

educación científica (Dimensión HN); (b) super mujeres VS derechos (Dimensión CER). 

 

Situación 2. Roles de la mujer y el hombre y concepciones del desempeño educativo en el campo 

de las ciencias, presenta tres dilemas: (a) acceso educativo de la mujer en la historia nacional 

(Dimensión HN); (b) regionalismos VS desempeño intelectual público y privado (DCER); (c) 

datos factuales sobre el aumento de los aportes de la mujer a las ciencias y su enseñanza VS el no 

reconocimiento de dichos aportes (DFPyEC). 

 

A continuación se presentan cinco tablas que muestran los resultados de la validación de las dos 

situaciones, en las columnas se muestran los dilemas, los nodos y sus características, los códigos 

para cada nodo y su descripción mediante las afirmaciones que integrarán el cuestionario escala 

Likert, que se pondrá en desarrollo en la fase cuantitativa. 
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Tabla 1 Resultados del análisis de la validación de Situaciones 1 dilema 1.1. 

Fuente. Elaboración propia 

Tabla 2. Resultados del análisis de la validación de Situaciones 1, dilema 1.2. 

Fuente. Elaboración propia 
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Tabla 3. Resultados del análisis de la validación de Situaciones 1, dilema 2.1. 

Fuente. Elaboración propia 

 

 

Tabla 4. Resultados del análisis de la validación de Situaciones 1, dilema 2.2. 
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Fuente. Elaboración propia 

 

Tabla 5. Resultados del análisis de la validación de Situaciones 1, dilema 2.3. 

Fuente. Elaboración propia 

Las tablas 1 y 2 muestran los nodos y códigos emergentes en la situación uno: (a) nodo situación 

de la mujer en la historia  y cinco códigos que se expresan en cinco afirmaciones que corresponden 

a la Dimensión Historia Nacional (DHN); (b) nodo dilemas en los derechos de la mujer y cuatro 

códigos con cinco afirmaciones en la Dimensión Conocimiento Ecocultural del rol de la mujer 

(DCER). 

 

Las tablas 3, 4 y cinco muestran los nodos y códigos emenrgentes en la situación dos: (a) nodo 

acceso educativo de la mujer en la historia nacional y dos códigos con tres afirmaciones en la 

Dimensión Historia Nacional (DHN); (b) nodo concepciones geográficas, históricas, racistas en 

los estados del s. XX y tres códigos en la Dimensión Conocimiento Ecocultural del rol de la mujer 

(DCER); (c) nodo participación de la mujer en la C y T y cuatro códigos que se expresan en cuatro 

afirmaciones en la Dimensión Formación de Profesores y Ciencia y Enseñanza de las Ciencias 

(DFPyEC). 

 

CONCLUSIONES 

 

 Para favorecer el análisis del contenido semántico del contenido de cada entrevista se requieren 

datos adicionales como: época en la que se realizaron los estudios, años de experiencia docente, 

área de formación; (b) Disponer de una reconstrucción histórica de la situación de la mujer en 

Colombia; (c) Se validaron las dimensiones establecidas teóricamente: História Nacional de 

Colombia (HNC), Conocimiento ecocultural del rol de la mujer (CER) y  formación de profesores-
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Enseñanza de las ciencias (FPEC) de acuerdo con las categorías emergentes; (d) Emergieron 

dieciocho códigos para las tres dimensiones.  

Si bien las entrevistadas con las cuales se validó las situaciones tienen formación en el campo de 

las ciencias naturales, y están de acuerdo en que la visibilización de los aportes femeninos en el 

campo de las ciencias y la tecnología ha ido en aumento, no conocen cuáles son las representantes 

de su campo de saber, ni de qué tipo de aporte se está hablando, desconocen la trayectoria histórica 

que ha promovido y cristalizado los derechos humanos de las mujeres desde los años 30 en el 

territorio nacional,  lo que sí es un sentir es la convicción que tienen de ausencia de reconocimiento 

social de los aportes científicos de las mujeres en la educación superior,  estas son observaciones 

parciales que emergen de la validación de los instrumentos dentro de la fase cualitativa de la 

investigación.  
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