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RESUMEN: 

Dando continuidad a la linea de trabajo investigativo, el Grupo PACA, Categorfa A de Col 
ciencias, se presenta un estudio sistematlco sabre las re/aciones de poder y control que subya 
cen en el au/a de close y que a la post re contribu yen a la construcci6n de identidad profesio 
nal o subjetividad de las estudiantes. 

Los conceptos de pod er y control, en la teoria de Bernstein y continuadores (Dias Villa, Lopez 
Jimenez, Ortega, Cox, Daniels, Morais . . .  )  aunque estan interrelacionados, son analfticamen 
te diferentes y operan en niveles distintos. El poder crea limites, establece Ii mites, legitima 
If mites, reproduce Ii mites entre categorfas, sean estas agentes, agencias o discursos. El con 
cepto de control, tarnbien establece limites pero ya no entre categorfas, sino en el nivel de la 
comunicaci6n. El control nos remite a la interacci6n, a las relaciones de poder de la interac 
cion, a las limites de la interaccion. 

Se plantearon coma objetivos principales el estudio de las estructuras de poderycontrol que 
permean y determinan la relaciones en el salon de clase y, a su vez, el impacto que tienen 
dichas relaciones en la construcci6n de subjetividades o identidades profesionales. 

Dentro de la Teorfa de la Transrnision Cultural (Bernstein y continuadores), se construyen 
dos conceptos fuertes en relacion con el Pode, y el Control, estos son la c/asificaci6n y la en 
marcaci6n. Se utiliza el concepto de clasificaci6n para traducir las relaciones de poder y el 
concepto de enmarcaci6n para traducir las principios de control social. Para estudiar la etas: 
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ficaci6n y la enmarcaci6n se us6 como dispositivo la categoria C6digo Educativo, entendido 
como "el conjunto de principios que regulan y estructuran un modelo pedag6gico en sus 
dimensiones instruccional y regulativa. Es un principio regulador que se adquiere tacita e 
informalmente. Nose puede enseriar un c6digo a nadie''. 

El problema analizado es la ausencia de estudios sobre los valores de las c6digos y su influen 
cia determinante en la construcci6n de identidad, que para el caso de la Universidad Surco 
lombiana, permiti6 determinar la identidad profesional de los egresados de sus diferentes 
programas, a partir del estudio de los c6digos presentes. 

El diseno metodol6gico aplicado correspondi6 con un estudio descriptive, analitico, expli 
cative y propositivo que permiti6 obtener como resultado, definir la identidad profesional 
de los egresados de la Universidad Surcolombiana, entendida esta como el resultado de la 
insertar una carrera profesional en una base colectiva. La carrera profesional del estudiante 
es una carrera de conocimientos, una carrera moral y una carrera de situaci6n. La base co 

lectiva de esa carrera esta constituida por el principio de orden social o el ordenamiento de 
lo social que se preve transmita las universidades e institucionalice el Estado. (Lopez: 2005). 

El articulo pretende intervenir ytransformar el modelo pedag6gico hegem6nico vigente en 
la Universidad Surcolombiana. 

Planteamiento de la pregunta o problema de investigacion y su justificacion y refe 

rente teOrico: 

La Educaci6n Superior, se constituye baslcarnente por agencias, agentes, discursos y prac 
ticas que ocupan diferentes posiciones y entran en diferentes tipos de relaciones internas y 

externas. La universidad como objeto de estudio ha sido analizada desde diversas perspec 
tivas que dan cuenta de manera diferente sobre ella. Se afirma que la universidad conserva, 
memoriza, integra, ritualiza una herencia cultural de conocimientos, ideas, valores; la rege 

nera exarmnandola, actuahzandola, transmitiendola, tarnblen genera conocimientos, ideas 
y valores que se introdudran en la herencia. La universidad es conservadora, regeneradora, 
generadora (Morin: 1999). La universidad es pensada en terrninos de las dos funciones fun 
damentales que la definen como instituci6n social y que constituyen su identidad: la pro 
ducci6n de conocimiento, su distribuci6n, socializaci6n y confrontaci6n con los problemas 
sentidos por las cornurudades." 

En este contexto es valido recuperar lo planteado en la conferencia Mundial de la Educaci6n 
Superior, realizada en Paris" en julio de 2009 que hace alusi6n a lo siguiente: 

12 En el llbro, El dlscurso pedagc)gko oficial y la Educacl6n Superior en Colombia, Diaz y l6pez, reaNzan Ull a�Hsls detaHado sobre este aspecto. 2004. 
13 Conferencla Mundlal de Educacl6n Superior. UNESCO. Paris. Julio de 2009 

-- 



La Educac i6n Superior debe no solo dar herramientas s61idas para el mundo presente y 
futuro, sino contribuir a la educaci6n de ciudadanos etlcos comprometidos con la cons 
trucci6n de la paz, la defensa de los derechos humanos y los valores de la democracia. 

En los pasados 10 anos se han hecho enormes esfuerzos para mejorar el acceso a la Edu 
caci6n Superior y asegurar la equidad. Estos esfuerzos contintlan, sin embargo el simple 
acceso no basta, es necesario hacer mucho mas; las esfuerzos deben asegurar el €xito en 
el aprendizaje. 

La Educaci6n Superior, en su proceso de expansion del acceso, debe propender hacia la 
equidad, la relevancia y la calidad de forma simultanea. La equidad no es simplemente 
cuesti6n de acceso -el objetivo debe ser la participaci6n y la culminaci6n del proceso 
educativo, asegurando el bienestar de los estudiantes mediante el apoyo financiero y 
educativo a quienes forman parte de comunidades pobres y marginales. 

Las instituciones de educaci6n superior a nivel mundial tiene la responsabilidad social 
de ayudar en el rompimiento de la brecha existente en terrninos de desarrollo entre los 
distintos paises, mediante el aumento de la transferencia de conocimientos mas alla de 
las fronteras, especialmente hacia los paises en via de desarrollo. De igual manera deben 
trabajar en la btlsqueda de soluciones comunes para fomentar la circulaci6n de cerebros 
y aliviar los efectos negativos de la fuga de cerebros. 

Para una globalizaci6n de la Educaci6n Superior en beneficio de todos, es vital asegurar 
la equidad en el acceso y el exito de los procesos educativos; para ello, la educaci6n debe 
promover el respeto a la diversidad cultural asi como a la soberania nacional. 

Las lnstituciones de Educaci6n Superior deben buscar areas de investigaci6n y enseiian 
za que puedan apuntar hacia cuestiones relativas al bienestar de la poblaci6n y al esta 
blecimiento de una base local relevante y s61ida en ciencias y tecnologia. 

Es importante seiialar queen una sociedad, el autentico desarrollo se estructura a partir de 
la formaci6n de personas como su principal riqueza. Formaci6n que garantiza una mirada 
holistica de las diferentes dimensiones que constituyen la naturaleza humana. 

Segtln la constituci6n Colombiana de 1991 la educaci6n es un derecho fundamental, que 
debe ser esfuerzo permanente de los distintos estamentos para alcanzar un nivel que le per 
rnita desarrollarse coma persona en escenarios de participaci6n abierta. "Comprender y trans 
formar la realidad, exige una interacci6n interdisciplinaria para lograr que los sistemas educa 
tivos cumplan con los objetivos sociales de ser universalmente incluyentes, para alcanzar una 
educaci6n de calidad con desarrollo humano y colectivo, con eficacia y eficiencia ''." 

Se considera conveniente avanzar en la explicitaci6n de una contextualizaci6n y concep 
tualizaci6n de la problernatica investigada. Por ello se seiiala que el marco te6rico esta in 
timamente ligado con la Teoria de la Transmisi6n Cultural, entendida como "el conjunto de 

14 5.irmlento Alfredo. Una e5lrategla para aument.ilr [a retend6n de los estudraraes. Mayo 2006 

65 



66 

concepciones te6ricas defendida y desarrollada por Basil Bernstein y continuadores que 
pretenden crear una Sociologia de la Pedaqoqia." 

Las estructuras de poder y control que subyacen en la formaci6n de los profesionales en 
la Educaci6n Superior, se conceptualizan a partir de la metafora del campo, es decir, "como 
resultado de relaciones de fuerza y de lucha para determinar las condiciones, los criterios 
de pertenecia y jerarquias legitimas, es decir, entre agentes y/o instituciones que tienden a 
conservar o a transformar formas especificas de poder en lo econ6mico, politico y cultural. 
Apropiando las ideas Bourdieu, Cristian Cox (1984) senala que la noci6n de cam po, lleva 
intrinseca la noci6n de un espacio de posiciones (Dominante - dominado) estructurado en 
termino de una disputa especifica y generative de competencias e intereses especificos''. 

La Teoria de la Transmisi6n Cultural da cuenta de la existencia de un campo pedag6gico, 

entendido como el resultado de relaciones de fuerza y de lucha entre agentes y/o instituciones 
que tienden a conservar o transformar formas especificas de poder en lo econ6mico, politico y 
cultural; esto significa que no se comparte la idea o lectura que lo pedag6gico se reduce 
a lo instrumental, instruccional o procedimental (bitacoras que hay que llenar o diseiios y 
manuales que han de ejecutarse). 

El concepto de practice pedag6gica nose circunscribe a las relaciones que tienen lugar en 
la escuela; la noci6n de practice pedag6gica se considera como un contexto social funda 
mental a traves del cual se realiza la reproducci6n y la producci6n culturales, por ello, es que 
entre las practices pedag6gicas se incluyen las relaciones entre medico y paciente; las que 
existen entre el psiquiatra y el llamado enfermo mental, las establecidas entre arquitectos y 
planificadores." 

La preocupaci6n por develar las estructuras de poder y control que subyacen en la forma 
ci6n de profesionales en la Universidad Surcolombiana necesariamente nos lleva a identifi 
car la complejidad del campo en el cual sedan los procesos formatives, que para el caso de 
nos ocupa, sera el aula de clase, en su sentido qenerico y no como espacio fisico. 

Es necesario hacer un deslinde y seiialar que lo formative nose agota en lo escolar, si bien es 
un factor esencial, es necesario en tender queen la formaci6n existen otras agencias cultura 
l es que tarnbien forman (la familia, el trabajo, la comunidad, el grupo social artistico, cultural, 
deportivo, etc.), pero que desafortunadamente no son analizadas de manera exhaustiva, 
cuando de estudios de abandono o ausentismo escolar se trata. 

Bernstein produjo su teoria de los c6digos para expresar los principios generales de estruc 
turaci6n y reproducci6n que articulan, en diferentes niveles analiticos, la division social del 
trabajo, la distribuci6n de roles e identidades, la construcci6n de mensajes y significados, la 
distribuci6n del poder y el ejercicio del control social (Diaz: 2000). 

IS vease, entre otros, la'I elabor.tcion.es de Cri�tian (OJI, Ha"y D.lniels. Ana Marla Mor.iis, M;11io Oia�V�la.. F,1bo Jurado Valencia.. Olga VIiiegas Robles y 
Nebon l.Opel:J1m!nel. Estos tr,1bajos Int en tan rnnstruir un campo te6rlco que soporte el estudio sabre las pr.kticas pedag6gkas de formaci6n y el 
euudlo de los fen6menos lnherentesa la reatldad escalar. 

16 Para un an.\llsls puntual de estas elaboradone,;, se puede consul tar el hlxo de Basil Bemstein Pedagog(a, C0t1frol Simb6Jico e Idem/dad. Ed1tom1I 
MORATA. 1996 



La naturaleza de las codiqos difiere a partir de la dependencia de las contextos en las cuales 
se constituyen. Se afirma que cuando existe una dependencia marcada de las interacciones 
y procesos activados par las codiqos de un contexto local, el codiqo adquiere una naturaleza 
restringida y excluyente. Cuando la dependencia del codiqo esta referida a un contexto uni 
versal, adquiere una naturaleza elaborada, es decir, es mucha mas amplia, robusta, incluyen 
te y enriquecida. Uno de las elementos centrales que se constituye en la esencia del mejora 
miento cualitativo de las IES hace referencia a la posibilidad de transforrnacion slsternatica y 
gradual de la naturaleza de las codiqos educativos, es decir, de codiqos restringidos avanzar 
a la consolidacion de codiqos elaborados. A partir de las anteriores enunciaciones teorkas 
se fundamenta el analisis de las Estructuras de Poder y Control (Clasificacion y Enrnarcacion) 
presentes en la forrnacion del profesional de la Universidad Surcolombiana. 

El codiqo educativo se entiende coma "el conjunto de principios que regulan y estructuran 
un modelo pedaqoqico, en sus dimensiones instruccional y regulativa. Es un principio re 
gulador y estructurador de practices pedaqoqicas. Los codiqos y sus modalidades (ya sean 
elaborados o restringidos) son elementos intencionados que regulan la adqulsklon, repro 
duccion y leqitimacion de reg las fundamentales de exclusion, inclusion y apropiaci6n par y 
a traves de las cuales las sujetos son selectivamente creados, ubicados y controlados''. 

El poder opera siempre sabre las relaciones entre categorias, para Basil Bernstein, poder no 
se refiere a ninguna posesion, a ninguna propiedad, a ninguna cualidad o estado, sino a una 
categoria relacional. La rnetafora bastca para definir las relaciones de poder, es la rnetafora 
agricola de las limites, de las linderos; marcas que se crean en las relaciones internas y exter 
nas entre las categorias. 

El control nos remite a la interacdon, a las relaciones de poder de la interaccion, a las limites 
de la lnteracclon. El control es portador de las relaciones de podery socializa a las individuos 
en esas relaciones. El control es un principio interactivo que permite legitimar o subvertir las 
relaciones de poder. El control establece formas legitimas de cornunlcacion apropiadas para 
las diferentes categorias. La relacion maestro - estudiante, par ejemplo, es una relacion de 
interacci6n, una relaci6n cara a cara, a la cual subyacen principios de control ya traves de los 
cuales se reproducen las relaciones de poder. El poder se relaciona con la division del trabajo 
y el control se relaciona con las principios de comunicacion, con las formas de interaccion." 

La investiqacion aqui proyectada, se fundamenta en las anteriores postulados conceptua 
les y persigue la elaboracion de nuevo conocimiento, que se considera utll para el futuro 
deseable de la Universidad Surcolombiana, toda vez que pretende develar si se avanza en 
un proceso de reproducci6n o, par el contrarlo, se estan creando nuevos espacios y nuevas 
formas de poder y control en las procesos acadernicos. investigativos, culturales, sociales, 
otros, inmersos en la formaci6n de un profesional. 

Los diferentes desarrollos investigativos que caracterizan la produccion del Grupo de lnves 
tiqacion Paca, Categoria A de Colciencias, advierten la necesidad de entender que el marco 
teorico de toda investlqaclon, se debe leer coma un resultado inherente a la investiqacion 
misma, razon par la cual, lo aqui planteado es una enunciacion qenerica del marco de re 
ferencia conceptual que orienta y determina la investiqacion pero que nose agota en esta 
enunciaci6n. 

17 En la tesis doctoral wbfe El dlscurm pedag6gico oliaal y la educad6n superior en Colombia, l6pez JI� elabora de manera pom-.eOOl'izada el 
il!llerkN' anl,llsls. 
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Naturaleza de la investigacion: 

Se trabaja desde la perspectiva cualitativa y cuantitativa. Desde la perspectiva cualitativa la 
lnvestlqacion propuesta se inscribe dentro de la corriente fenomeno/6gica que privilegia la 
intencionalidad, la subjetividad y las vivencias de los actores o protagonistas de la investiga 
don, como fundamentos para la cornprenslon e interpretadon del fenorneno a investigar. 

Resultados/Productos esperados y potenciales beneficiarios: 
Conducentes al fortalecimiento de la capacidad cientifica nacional: 

Este estudio investigativo aspira a convertirse en un referente valido y pertinente para el 
diseiio de estrategias, dado que el impacto que se persigue, esta relacionado con la inter 
vendon y transforrnadon del modelo pedaqoqico heqernonico vigente en la Universidad 
Surcolombiana yen general de las lnstituciones de Educacion Superior del pais. 

En esa perspectiva los resultados obtenidos permiten avanzar en un proceso de analisis, 
reflexion sobre las estructuras de poder y control que subyacen en el proceso de formacion 
de profesionales en las diferentes areas del conocimiento de la Universidad Surcolombia 
na. Dado el papel protaqonko que ostenta el Grupo de lnvestiqacion PACA, categorla A 
de Colciencias, en la creadon de la Red Naciona l de Grupos de lnvestigaci6n en el area de 
Educadon en Colombia, los resultados encontrados aportaran elementos a la dlscusion in 
vestigativa a nivel nacional. 

Dirigidos a la aproplaclon social del conocimiento: 

Se espera que las lnstituciones de Educacion Superior del pais conozcan, analicen y se apro 
pien de manera concreta de los resultados de la lnvestiqaclon. Lo cual qarantizara que el 
estudio sobre las estructuras de poder y control que subyacen en el proceso de formac ion 
de profesionales en las diferentes areas del conocimiento se convierta en referente valido y 

obligado para los procesos de enseiianza - aprendizaje que permitan formar profesionales 
autonornos, creativos, agentes de transformadon, cambio; comprometidos coo la region y 
el pais. 
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